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1. 

INTRODUCCION 

El estudio del fen&neno econ6mlco de la lnflaci6n ha sido una 

de las rnSs árduas tareas para los estudiosos de la ciencia 

econ&nica. Y a pesar de ser uno de los campos más Intensamen

te estudiados, parad6jicamente es uno de los que más se Igno

ra su comportamiento. Para justificar la anterior proposlc16n 

basta considerar que tanto los paTses capital lstas desarrol l.!!. 

dos como Jos subdesarrollados, aún en el presente ~y tal vez 

con más rigor~ son vTctlmas de los efectos y consecuencias -

de este fen&reno, que se refleja en desequilibrios tanto en -

lo estrictamente econ6mico como en lo sociopoJTtlco. 

El mundo econ6mlco está muy lejos de que se comporte como 

Walras Jo pens6 según el cual se daba un diálogo atemporal 

entre Jos agentes (compradores y vendedores) y un "subasta 

dor". El subastador anunciaba un sistema de precios. Cada 

agente comunicaba sus demandas de cada uno de los bienes. En

base a esta informacl6n el subastador mc>dlflcaba entonces los 

precios en funci6n del exceso de demanda global, aumentando -

los precios relativos de los bienes cuando había exceso de d~ 

manda, bajándolos si habTa exceso de oferta. Este proceso de

ajuste 'flnal Izaba cuando todos los excesos de demanda fuesen

nulos, y hasta entonces, se efectuaban las transacciones fTs.L 



2. 

cas.l.1. Bajo esta perspectiva, las derrandas excesivas sle1T9re 

son nulas y, por tanto, no pueden presionar al alza de los 

precios. 

La teorra walrasiana no estudia mSs que una economra centra -

!izada, donde el Intercambio de bienes y de lnformacl6n pasan 

por un agente central ficticio mientras que en las economras 

reales ello es realizado por los propios agentes. 

Walras considera situaciones perfectamonte coordinadas, míen-

tras que en la realidad, las transacciones tienen lugar sin -

que los planes de los agentes sean com;>atlbles entre ellos, -

es decir, sin que el total de demadas se correspondan cuantl-

tatlvamente con el total de ofertas. 

El fen&neno Inflacionario surge en circ:instanclas de desequi-

llbrlo. Esta es una de las razones ~si no es que la princi -

pal~ de que la lnflaci6n haya sido en el pasado, y seguirá -

siendo en el futuro, dfficll de declfrar, explicar y, aGn má~ 

controlar. 

Para los responsables de la polrtlca ecoo&nlca, abatir la 

inflacl6n es, pues, conducir al equilibrio un sistema que 

.J../ Benassy J.P. (5) Pág. 169.En ésta y en las subse 
cuentes notas de ple de página, ap.arece un nGmero en -
tre paréntesis ~en este caso (5)~ inmediatamente de~ 
pués del nombre del autor. Dicho n:Í.iero remite a la 
lista de fuentes bibliográficas consultadas que se pr~ 
senta al final de este trabajo. 
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de hecho se encuentra en desequilibrio persistente y hasta -

creciente. 

Se ha dividido este trabajo en cuatro partes·. En las dos prl 

meras --en las que no se añade nada nuev~ se presentan li

neamientos muy generales acerca de la teorfa general de la -

inflación, asr como los rasgos que al parecer fueron sobres,!! 

lientes en el desenvolvimiento histórico tanto de la econo -

mía Internacional como nacional durante el período de 1970 -

a 1980. En estas dos partes, tampoco se tiene la pretensión

de ser exhaustivos en la temática que se aborda; sólamente -

se busca tener algunos elementos que sirvan de referencia 

para la ubicación del ulterior contenido de este trabajo. 

En la tercera parte se hace una descripción de los prf nclpa-

les modelos econo~tricos que han tenido como finalidad ex -

plicar el proceso Inflacionario ocurrido en la economía mexl 
cana de manera persistente y notable en los años setenta. P,!! 

ralelamente se añaden algunos comentarios que --en prlncl 

pío- proceden en torno al aspecto metodol.Sgico de los mode

los mencionados. 

Finalmente, en la cuarta parte se presenta un modelo econo~ 

trice en el que se concreta una aportación personal en torno 

a la problemática que a lo largo de este trabajo se ventila. 



4. 

Con este modelo se persigue como principal prop6slto contras

tar la hlp6tesls central segan la cual Ja lnflacl6n de Jos 

años setenta estuvo determinada por jalones de demanda de bl.!!, 

nes y servicios, aunque, es preciso aclarar, no de forma ex -

elusiva. 

Como parte final del trabajo, se Incluye un breve apartado en 

el que se hacen algunas consideraciones en torno a las varia

bles determinantes que Impactaron el crecimiento lnflaclona -

rlorlo del perrada 1981-1986. 
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1. APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE INFLACION 

Aunque es obvio, recalcaremos que cada corriente econ6mica

de pensamiento observa un mismo hecho econ6mlco de diferen

te forma. Consecuentemente, lo m&s probable es que aserte -

de diferente manera acerca de su desenvolvimiento a través

del tiempo. Esto ha propiciado que existan dentro de la li

teratura econ6mlca perspectivas diferentes de la lnflaci6n, 

y hasta opuestas en ciertos aspectos. As r, se pueden mencio

nar la keyneslana, la monetarista y la estructuralista. 

En todo el transcurso de este trabajo se entenderá por in -

flacl6n el crecimiento generalizado y persistente del nivel 

de precios .l..!. Pero ¿por qué la ocurrencia de este fen6:re

no? Aquí es donde concurren las diversas corrientes de pen

samiento econ6mico para contestar acerca de cuáles son las

variables que impactan directamente a un proceso lnflaclo~ 

rlo. 

Para los keyneslanos ~por ejemplo~ la lnflacl6n ocurre 

por un exceso de demanda sobre una oferta determinada en 

condiciones de pleno empleo, de tal suerte que en estas ci.i: 

cunstancias un Incremento en la demanda no puede ser absor

bido por la oferta por lo que repercute en crecimiento de -

_L/ Branson, WI 11 iam H. (8) PSg. 439. 
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los precios. Para los te6ricos del cuantitativlsmo. la infla-

cl6n es un fen6meno puramente monetario. El aumento exagera-

do de la masa de dinero produce la devaluacl6n de la moneda-

circulante, a través de incrementos en la demanda que empu -

jan a los precios hacia arriba. En otras palabras a más din~ 

ro, m§s ingresos monetarios; a m~s ingreso, más demanda; una 

mayor demanda sobre una oferta dada conduce a la subida de -

los precios. A su vez, la subida de los precios trae consigo 

la devaluaci6n, por cuanto se necesitan más signos maneta 

rlos para comprar las mismas :rercancTas, que antes se adqui

rían con cantidades menores de dinero -1.1. 

El estructurallsmo ~por su parte~ considera a la inflaci6n 

como un fen6meno que surge no por una, sino por varias cau -

sas y que éstas se localizan prioritariamente no en la dema.n 

da si no en 1 a oferta .:1...1. 

Desde la perspectiva monetarlsta, la inflacl6n obedece a un-

aumento en la cantidad de dinero a una tasa de crecimiento -

más rápida que la reflejada por la expansl6n de la produc 

c16n nacional real. 

Desde un punto de vista epistemol6gico riguroso se dice que-

a un objeto cualquiera se le conoce s6lo parcialmente, más -

1 / 
2/ 

Consuegra, José 
Consuegra, José 

(13) 
(13) 

Pág. 
Pág. 

133 
133 
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aún cuando el objeto es un ente dln&mlco como el que aquí se

anal Iza. En este contexto, las diversas concepciones anotadas 

en líneas anteriores se deben considerar como conocimientos -

parciales o provisionales acerca de Jo que es el proceso in -

flacionario. Así han de tomarse Incluso aquellos resultados -

que con car&cter de leyes científicas se registran en Ja his

toria de la ciencias. Hay quien considera a Ja ciencia s61o -

como un conjunto de hlp6tesls que no han sido refutadas. C-on

esta t6nica es pertinente actuar en el proceso de generaci6n

del conoci~iento de cualquier rama del saber humano; y la 

ciencia ec:on6mlca no es la excepcl6n. 

A Jo anterior hay que agregar algo en el sentido de que exis

te una fuerte evidencia de que el proceso inflacionario pre -

senta matices y formas diversos en espacios y tiempos difere.!! 

tes, por lo que pr&ctlcamente no tiene validez el tratar de -

caracteri:::=r el fen6w~no Inflacionario como uno s61o Indepen

dientemente del lugar y tiempo en que se considere. 

Por lo que concierne a este trabajo, no se pretende, en ra 

z6n de lo anterior, llegar a proponer una caracterlzacl6n de

la Inflación en general, sino s6Jo a mencionar algunos rasgos 

que al pare.:er fueron Inherentes al fen6meno de Ja inflació..,.._ 

ocurrido en México durante Jos años setenta. En Ja prte fi 

nal del tra::ajo se hacen algunos comentarlos en torno a las -
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variables determinantes que potencialmente pudieron haber In 

fluido en la modalidad que adoptó la Inflación mexicana en -

los a~os achenta, especfflcamente a partir del ano de 1982. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sin duda que la generaci6n y desenvolvimiento de un fen6me

no en la realidad obedece a la operancia de otros diferen -

tes. El mundo real se constituye de múltiples y complejas -

relaciones entre los hechos y las cosas. No es posible ha -

blar de un hecho aislado en su aparicl6n o en su desarro 

llo. Un hecho se origina y persiste por unos y a su vez ge

nera y determina el desarrollo de otros. El fen6meno infla

¿ionarlo, también, obedece a la existencia y operatividad -

de otros fen6menos econ6micos. "Los precios, son, en última 

Instancia, el resultado y la causa de muchas decisiones de

pol rtlca econ6mica 11 ..l.I. 

El problema central con el que nos enfrentamos en este tra

bajo consiste en que el fen6meno econ6mico de la lnflacl6n

~caracterrstlco de un estado de desequilibrio-- ha sido 1.!! 

fluenclado, con mucha probabilidad, tanto en el proceso de

lnlclaci6n como en el de su desenvolvimiento, por varias V.!! 

rlables econ6mlcas cuya mayor o menor incidencia ha reperc.J! 

tldo con diferente Intensidad y tal vez en momentos dlfere.!! 

tes. 

Dentro del conjunto complejo de variables econ&nlcas que de 

algún modo han Incidido en la determlnaci6n del crecimiento 

_L/ Clavljo, Fernando (12) P&g. 1024. 
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del nivel general de precios, es preciso discriminar aque -

llas que en primera Instancia han operado como influenclas

generadoras o b&slcas del proceso mencionado en sus dlfere.!l 

tes etapas. De hecho, cada una de las explicaciones que so

bre la lnflacl6n mexicana han formulado los diversos estu -

diosos del tema tiene como lntenci6n central el dilucidar -

aquellos fen6menos econ6micos cuyo comportamiento ha Impac

tado directa o Indirectamente el crecimiento generalizado -

de los precios. Desde el punto de vista de las relaciones -

funcionales, dlrfamos que formular una expllcacl6n acerca -

de la inflaci6n, significa encontrar aquella o aquellas va

riables independientes cuyas alteraciones afectan o pravo -

can modificaciones correspondientes en el nivel general de

precias. 

Parte importante de este trabajo radica en la formulaci6n -

de una explicacl6n de la inflacl6n mexicana ocurrida duran

te el período de 1970 a 1980. 

Asimismo, los diversos modelos econométrlcos que sobre la -

lnflacl6n se han planteado no son sino explicaciones en 

cierto modo alternativas del fen6meno que aquí se analiza. 

Una aclaracl6n que a nuestro parecer procede es en relaci6n 

al aspecto eplstemo16glco de la formulacl6n de una explica-
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cl6n. Regularmente cuando se aserta que una variable depen 

diente determinada explica sus variaciones por el comporta 

miento de otra u otras variables independientes dadas, real -

mente se estS realizando un proceso de abstracci6n por el que 

de todo un conjunto complejo de variables potencialmente In -

fluyentes se separa aquella o aquellas que a juicio del inve_! 

tigador determinan significativamente el c~~portamiento de la 

variable dependiente en cuesti6n. Sin embargo, acerca de las

variables explicativas exclufdas no se aserta ~por lo gene -

ral~ influencia significativa alguna. Esta es la raz6n prin

cipal por la que se puede afirmar que las explicaciones alte.r. 

nativas acerca de un mismo fen6meno ~en principio~ no se 

pueden considerar excluyentes. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Varios son los planteamientos que se han postulado en reta -

ci6n a las explicaciones acerca de la inflaci6n sufrida par

la economía mexicana, sin embargo también son distintos los

períodos temporales que se han considerado. 

Limitándonos al perfodo comprendido entre 1970 y 1980 hemos

centrado nuestras consideraciones en algunas caracterfsticas 

que juzgamos importantes de la economía mexicana. El nivel -

del producto real, por ejemplo, ha seguido durante los años

setenta una trayectoria de tasas anuales de crecimiento sos

tenido. Los niveles bajos y altos de dichas tasas de creci -

miento en gran parte coinciden con los movimientos correspo.!l 

dientes a la lnflact6n de la economía mexicana medida por el 

fndlce nacional de precios al consumidor. 

Por otra parte, durante el mismo perfodo que hemos señalad~ 

en lfneas anteriores los gastos del gobierno medidos a pre -

clos constantes registraron Incrementos anuales muy altos 

{entre el 10 y el 53%). 

Los señalamientos anteriores permiten plantear como hlp6te

sls plausible el que la lnflaci6n mexicana de los años se -

tenta estuvo Influenciada de modo Importante por jalones de 

demanda, sobre todo en los Gltlmos 4 6 5 años del período -
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mencionado, ya que en estos últimos años es donde se aso -

clan las altas tasas de crecimiento del producto real con -

los también altos Incrementos de la lnflacl6n y con los 

fuertes aumentos en los gastos del gobierno medidos en uni

dades constantes. Con esto no queremos decir que la pres16n 

de Ja demanda en el mercado de bienes y servicios haya sido 

la única variable responsable en el crecimiento del nivel -

general de precios, ya que no podemos negar el efecto de -

otras variables que eventualmente pudieron haber Influido -

en el crecimiento del nivel general de precios. 

La hlp6tesis a que hacemos referencia en las 1 íneas proce -

dentes es Ja que pretendemos contrastar mediante un modelo

econométrlco, utilizando para el caso Ja lnformac16n empírl 

ca conveniente. 

Cabe hacer un señalamiento acerca de Ja problemática que 

aquí se enfrenta, pues bajo el estado actual de Ja ciencia• 

econ6mica no se cuenta con un "buen" indicador que refleje• 

la demanda excedente en el mercado de bienes y servicios, 

En una parte posterior de este trabajo se detalla la forma• 

específica en que se pretendi6 superar este obst~culo en •· 

cuest16n. 
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4. MODELOS EXPLICATIVOS DE INFLACION 

Revisando la literatura econ6mica hemos encontrado que con

fines pedag6glcos se distinguen cinco categorras o modelos

principales de inflaci6n para explicar el proceso Inflacio

nario: modelo de demanda pura; modelos de costos puros; mo

delos hTbrldos, llamados así por contener elementos tanto -

de demanda como de costos; modelos estructurales y modelos

de expectativas. En la pr~ctica, como es de suponer, puede

resultar dlfTcil distinguir entre los diferentes modelos de 

inflacl6n, al analizar cualquiera experiencia inflacionaria 

en particular, la de México, por ejemplo. La mayor parte de 

las inflaciones, al menos una vez Iniciadas, tienen probabl 

lidades de ser una combinaci6n de diversas fuerzas de ac 

cl6n recíproca. Los modelos de costos y expectativas se fu

sionan; asimismo lo hacen los modelos de demanda y de ces -

tos. Existe, pues, una dificultad Inherente en diagnosticar 

una inflacl6n por el lado de los costos o por lado d~ la d,!! 

manda, sobre todo cuando ambas variables se funden en la ~ 

neracl6n y propagac16n de un mismo proceso. 

"En el caso de un gobierno que desee restringir una Infla -

c16n ya iniciada, es vital para la política distinguir en -

tre las causas iniciales de una inflacl6n y sus mecanismos

de propagaci6n. PolTticas Inadecuadas, basadas en dlagn6stl 

ces equivocados de las causas iniciadoras, pueden tener co.n 
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secuencias peores que la propia enfermedad"..1...I, 

La lnflacl6n por el lado de la demanda se puede entender pr,2 

vlslonalmente como un proceso de elevac16n de los precios 

debido a un exceso generalizado de demanda en el mercado de

bienes y servicios. Cabe hacer notar que segGn este enfoque

los precios se Incrementan s6lo hasta el momento en que se -

alcanza un nivel de uso pleno de la capacidad productiva, e,i¡ 

to es, cuando la curva de demanda cruza la curva de la ofer

ta en la regl6n de completa inelastlcldad, donde dado un In

cremento de la demanda, éste se refleja s61o en un Incremen

to en el precio de los bienes dada la Incapacidad de respue,i¡ 

ta de la oferta. 

La lnflacl6n por empuje de costos fundamenta su validez en -

el supuesto de que los aumentos en los precios de los lnsu -

mos productivos son transmitidos a los precios de los produ,i: 

tos a trav&s de un aumento iras que proporcl ona 1 • 

La lnflac16n desde el punto de vista estructurallsta se orl• 

glna por varias causas que se localizan principalmente en 

la oferta; en la existencia de "cuellos de botella" en algu

nos sectores de la economra, que al no poder responder ante-

..1...1 Thlrlwall, A.P. (33) Op. Clt, 
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aumentos en la demanda, tales desequilibrios repercuten en

e! Incremento de precios que posteriormente se generalizan

ª toda la economra. Bajo este contexto, los factores monet.!J. 

rlos son Importantes porque actGan como mecanismos propaga

dores de la lnflaci6n, pero no como fuerzas que la generen. 

Los modelos de expectativas, reciben asr su nombre por CUa.!J 

to utilizan variables de formacl6n de expectativas como ex

plicativas del comportamiento del nivel general de precios. 

En las secciones que siguen daremos una descripcl6n más am

pl fa de cada uno de los modelos de la lnflaci6n que hemos -

mencionado. 
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4. 1 MODELO DE INFLAC ION DE DEMANDA PURA 

Este modelo se ha planteado desde dos corrientes diferentes 

de pensamiento: el keyneslanlsmo y el monetarlsmo. 

A) Perspectiva keynesiana 

Los modelos de demanda pura del proceso inflacionario ~se

gan la perspectiva keyneslana~ atribuyen el aumento de los 

precios a uaa demanda excesiva en el mercado de bienes. Los 

precios aumentan porque las demandas que hacen de los recu.i: 

sos de una sociedad son superiores al potencial productlvo

real de la economra. En estos modelos de demanda pura, se -

supone que los precios no aumentan sino hasta el momento en 

que se alcanza el nivel de pleno empleo de los recursos, n~ 

gando la posibilidad de que Jos precios puedan basarse en -

costos de factores, los cuales pueden aumentar antes de que 

se alcance el nivel de utlllzaci~n de pleno empleo de los -

recursos. 

Utilicemos la figura 1 para Ilustrar el modelo de demanda-'

pura. 



Nivi!/ de 
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En Ja figura 1 se Ilustran los rasgos principales de deman~ 

da pura. Las curvas de demanda global sucesivas. (0
0

0
0

, o
1
o

1
, 

o
2
o

2
) se dibujan con pendiente negativa descendente de iz -

qulerda a derecha, que muestran cómo, si las dem&s condlclo-

nes permanecen constantes, bajan los precios conforme aume.!J. 

ta e 1 1 ngreso rea 1. La curva de oferta - por mot 1 vos m&s d 1-

d§ct l cos que reales- se traza perfectamente el&stlca has -

ta un punto de Ingreso real de pleno empleo, Yf, después del 

cual se traza Infinitamente lnel&stlca, Indicando una res 

puesta cero de la oferta a Incrementos en la demanda, por d~ 

flnlcl6n de uso pleno de los factores. Los precios permane -

cen Inalterados conforme la demanda global se expande hacla

el nivel de oferta de pleno empleo Yf, después del cual los

precios se elevan con al.lllentos ulteriores en la demanda glo-

bal, digamos de o
1
o

1 
a o

2
o

2 
• SI el nivel de precios aumenta 

al mismo ritmo que la expansi6n de la demanda, puede plan 

tearse la hlp6tesls de que la tasa de inflacl6n sea propor -

clona! al grado de la demanda excesiva, o sea: 

P • b (0-S)/S 

donde: P· es la tasa de crecimiento del nivel gene -
ra 1 de precios 

O: nivel de la demanda agregada 

S: nivel de Ja oferta agregada 

b: coeficiente de demanda excesiva 
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La lnflaci6n, en este sentido, representa el caso especial -

en el que la produccl6n deja de responder a nuevos aumentos

de la demanda efectiva, como resultado de los cuales tan s6-

lo aumentan los precios pero no la producci6n. "( ••• ) hay

lnflacl6n cuando el monto de los bienes y servicios sollclt,i!. 

dos (es decir la capacidad que las unidades econ6micas tle -

nen de efectuar compras a precios corrientes) excede persis

tentemente a la oferta disponible de bienes y servlclos 11 ..l..~ 

Subrayemos que por demanda excesiva estamos entendiendo un -

Incremento en la demanda agregada, tal, que no pueda satisf,i!. 

cerse por la oferta Interna a los precios corrientes, sin ~ 

nerar presiones sobre los precios y la balanza de pagos. El

proceso es conocido: un aumento aut6nomo de la demanda lleva 

a una mayor utilizacl6n de la capacidad productiva; pero, en 

la medida en que la economra no cuente con dicha capacidad,

º se aproxime a la utlllzacl6n plena de los factores de la -

produccl6n, aparecer$n cuellos de botella crecientes y la 

oferta se •1olverá: inelá:stlca, presentá:ndose escaseces y es -

trangulamJe.,tos en el proceso productivo que provocan el au

mento de los precios de bienes y servicios, asr como mayor -

demanda de Jos bienes Importados .. 1./. 

Hemos de aclarar que en la pr<fctlca no 1 lega s lmult<fneamente 

...!../ Hans H. Helbl lng, James E. Turley ( 24 PSg 202 

.. 1./ Bulra Selra, Arle! ( 9 ) P<fg 331 
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toda la economía en su conjunto al tope de la utlllzacl6n 

plena, sino que &ste fen&neno ocurre parcialmente por secto

res. "A medida que avanza el proceso Inflacionario, motivado 

por la demanda, se van presentando estrangulamientos en dls• 

tintos sectores de la economra. Puede decirse que el conceP

to de capacidad plena no corresponde a un nivel único de ex

pansl6n del Producto Interno Bruto, sino que los diversos 

sectores alcanzan su nivel de saturacl6n en momentos distin

tos, según sean las caracterrstlcas estructurales de la eco

nomía" .. .!./. 

En el momento en que el Investigador se orienta a plantear -

y contrastar empíricamente un modelo econom&trlco de demanda 

pura se encuentra con que la demanda excesiva en el mercado

de productos no se puede observar en forma directa. Se puc -

de apreciar el consumo de los bienes o lo que se denomina d,!? 

manda aparente, pero observaciones acerca de la demanda exc.!l_ 

dente no se pueden registrar, y mucho menos si deseamos ha -

cerio para toda la economTa. ¿C&no salvar esta deflclencla7-

S6lo parcialmente se pueden utll lzar l·ndlcadores que lnd lre,E 

tamente "reflejen" una presl6n de la demanda sobre todo en ~ 

las proximidades del uso de la capacidad Instalada. 

Una posibilidad consiste en tomar el nivel de desempleo en -

el mercado de fuerza de trabajo como medida suced&nea de la-

.. l./ Bulra Selra, Arlel ( 9 ) Ibídem • 



23. 

presl6n de Ja demanda en el mercado de productos, Esto es, -

un alto desempleo en el mercado de trabajo estarTa asociado

ª una demanda deficiente en el mercado de productos; y un d~ 

sempleo casi nulo estarTa indicando una presi6n de Ja deman

da en el mercado de bienes. Sin embargo, este enfoque indl -

recto adolece de varias deficiencias; no s61o supone que el

empleo tiene una causa primera, a saber, una demanda defl -

ciente de bienes, sino también que la presi6n de Ja demanda

en el mercado de trabajo est§ relacionada contemporSneamente 

con Ja pr~s16n de la demanda en el mercado de bienes, esto -

es, que los Incrementos en las demandas de ambos mercados 

ocurren en forma slmult§nea. 

¿No serTa m§s razonable plantear la hip6tesls según la cual

un aumento de Ja demanda en el mercado de trabajo en un perT.Q 

do determinado obedece a Incrementos de Ja demanda en el mei: 

cado de bienes pero del perTodo o perTodos anteriores? Recal 

quemas una vez má's que tomar el nivel de desempleo en el mei: 

cado de fuerza de trabajo como medida sucedánea de la pre -

s16n de la demanda en el mercado de productos es partir de-

supuestos que mSs blén no ocurren, en Ja realidad, y sl lle

gasen a suceder eventualmente, éste no es el comportamiento

general Izado y caracterTstlco de los mercados de fuerza de -

trabajo y de productos. Adem§s conviene señalar )as diferen

cias que se dan entre paTses desarrollados y subdesarrolla -
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dos. 

"En las economías Industriales donde el capital es relativa

mente abundante, la utlllzaci6n plena de la capacidad Insta

lada en los principales sectores de la economía coincide fr_!! 

cuentemente con una escasez generalizada de mano de obra. 

Mientras que en los países en desarrollo, donde el capital -

es el factor m<l's escaso, la economía se puede acercar a la -

'plena capacidad' de producci6n a niveles en que la abundan

te mano de obra aún no est& totalmente utilizada, pues no -

hay suficientes bienes de capital para combinarlos en el co.i: 

to plazo con el factor trabajo aún sin empleo o subemplea ~ 

do" .1./. 

Dentro del contexto keynesiano se intenta encontrar una co -

rrelacl6n entre la inflac16n y el nivel de uso de la capaci

dad Instalada; de existir tal correlacl6n Indicaría que :=:a

activac16n de la demanda es fuertemente inflacionaria s61o -

si la economía se encuentra "cerca" d<;o su frontera producti

va, es decir, en la vecindad de las curvas de oferta, donde

éstas se vuelven lnel&stlcas, De nuevo el problema aparece -

cuando nos enteramos de que en México no se dispone de índi

ces empíricos de uso de capacidad Instalada con una larga S,!! 

rie temporal. Para cubrir, en parte, esta carencia, se han -

construido índices, que en lo posible reflejen el grado de -

utll lzaci6n de la planta productiva a través del tiempo. 

.LI Bulra Seira, Ariel '( 9 ) P&g. 331. 



25. 

Estos índices se han obtenido a partir de :ieries macroecon,2 

micas de producci.Sn • ..!../, 

Entre los indicadores a que hacemos ,referencia se encuen -

tran los siguientes: 

i) Indicador 1 

Este primer indicador se contruye a partir de la relaci6n -

producto-capital (P/K) como proporci6n del valor máximo ob-

servado para dicha serie en el período anal izado, el cual -

se iguala a 100, El indicador se obtiene utilizando los ín-

dices del valor bruto de la producción y de los acervos br..\! 

tos de capital fijo, ambos a precios constantes, Para obte-

ner e 1 índ r ce se procede como s r gue: para cada año de 1 pe -

ríodo considerado se divide el monto del producto a precios 

constantes entre el correspondiente de acervos brutos de C,!! 

pita! fijo. De este modo se deriva una serle de producto/e,!! 

pita! a precios constantes para el período considerado. A -

continuación se estima la tendencia que sigue la serle P/K-

en el tiempo. 

Una vez que se estima la tendencia de la serie P/K se el lge 

aquel punto en que la desviaci.Sn de la relaci.Sn producto/e_!! 

pital con respecto a esta tendencia sea mayor. Posterlorme.!1 

.l.I Beltrán del Rio ( 4 ), Clavija (11), lze (25) y Ca 
sar (10) 
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te Jos valores tendenclales se desplazan de forma que en el

punto de mayor desvlaclcSn mencionado el valor observado de -

la relaclcSn P/K sea Igual al valor tendencia]. Obtenléndose

asT el valor de l. Los valores para las observaciones resta.n 

tes se obtienen dividiendo Ja relacicSn producto/capital ob -

servada entre el valor tendenclal desplazado de dicha rela ~ 

clcSn. 

Hay quien para obtener este mismo Indicador procede de la 

forma siguiente: a partir de Ja serle hlstcSrica P/K, simple

mente se Iguala a 1.00 aquel valor que resulte mayor, y se -

expresan Jos valores restantes en términos del valor mayor. 

Aclaremos que este Tndice de utllizaclcSn de la capacidad no

mide, strlctu sensu, el grado de utlllzaclcSn de Ja capaclda~ 

sino Jos cambios en dicho nivel. A fin de poder asertar que

el Tndlca mide el nivel de utilización de la planta productl 

va, requerirTamos lnformacicSn adicional que nos permita ase• 

gurar que el nivel m&ximo observado en Ja relaclcSn P/K co 

rresponde efectivamente al m.íxlmo nivel de producto obten! -

ble con un determinado acervo de bienes de capital y, adem&~ 

que dicho nivel má'.xlmo varTa en el tiempo conforme a la ten

dencia de largo plazo detectada en Ja relaclcSn producto/capl 

tal. 

11) Indicador 11 
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Aqur nos referimos al método Wharton, o también llamado ''mé

todo de los picos" ..LI. El método consiste en que, una vez -

que se grafica la serle temporal del valor de la producc16n

se Identifican los picos y suponiendo que cada pico represe.!! 

ta el m§xlrro nivel de utlllzaci6n, se obtiene por lnterpola

cl6n entre dichos picos una serie de producto potencial. Di

vidiendo el nivel de producto observado entre el potenclal,

se obtiene el grado de uso de la capacidad productiva. 

Este Indicador tiene también sus limitaciones a fin de que -

refleje en forma atingente el grado de utillzaci6n de la 

capacidad. Para que lo hiciera en forma adecuada se deben -

cumplir los supuestos siguientes: 

a) El grado de utlltzaci6n en cada par de picos sucesivos es 
el mismo. 

b) Que la capacidad productiva se Incremente en la misma pro 
porci6n que el producto potencial entre cada par de pico5. 

Sobra decir que si alguno de estos supuestos no se cumple, -

no hay garantra de que el rndlce refleje el nivel de utllizA 

cl6n de la capacidad productiva. 

Hemos expuesto brevemente las caracterrstlcas de los Indica-

dores que pretenden reflejar el grado de utlllzaci6n de la -

_!../ lze, Alain ( 25) op. Cit. P<fg. 3. 
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capacidad Instalada. Asimismo hemos hecho notar las limita -

ciones de los mismos. Esto nos pone en conocimiento de las -

dificultades con que topa el economista que desea probar em-

pfrlcamente un modelo econométrico en el que Interviene como 

variable explicativa o explicada el grado del uso de Ja cap.!!. 

cldad productiva. 

Como se ve, pues, resulta muy dlffcll probar empfrlcamente -

un modelo de lnflaci6n de demanda por los problemas que lm -

plica Ja medlc16n de esta variable. 

B) Perspectiva monetarlsta 

El enfoque monetarlsta para probar los modelos de demanda -

pura del proceso Inflacionario consiste en Ir directamente -

a Ja relaci6n entre el dinero y los precios, utilizando la -

ecuaci6n de c~mblo: 

HV py (1) 

Donde: Hes Ja cantidad de dinero 

V es la velocidad de clrculaci6n del dinero 

P es el precio promedio de los bienes y servicios fi
nales. 

Y es e 1 ingreso rea 1 • 
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La ecuación de cambio cf$sfca se convierte en una teorra de• 

la determinación de los precios globales, suponiendo que V e 

Y son constantes o que cambian predeciblemente en el tiempo. 

La teoría cl$sfca de la cantidad de dinero y los precios, es 

la m$s pura de los modelos de demanda pura del proceso lnfl.!! 

cionarlo, y establece una relación directa y porporclonal e,!! 

tre los aumentos en la oferta monetaria y los aumentos en el 

nivel general de precios. 

Podemos expresar (1) como: 

M ~py ~) 

Donde: Kd = 1/V 

Con esta expresión se destaca el hecho de que la oferta mon~ 

taria debe ser Igual a la demanda monetaria en equilibrio y-

que si M aumenta, el equilibrio puede recuperarse ya sea me

diante un cambio en Kd o en PY. Ahora, si Kd e Y son fljos,

entonces los precios deben aumentar para restaurar el equfll 

brío. SI Kd, Y no son fijos, entonces claramente no puede h.!! 

ber una relación igualmente proporcional y directa entre los 

cambios en la oferta monetaria y los cambios en el nivel de

los precios. Tampoco puede haber una relación predecible a -

menos que los propios movimientos en Kd e Y sean predecibles 
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conforme se expande la oferta ;::onetarla. En la Interpreta • 

c16n monetarlsta de la infla:i6n debe suponerse que Kd e Y -

son constantes a corto plazo y predecibles a largo plazo. 

La teorra monetaria de la inflaci6n considera como variable-

Independiente en el sistema a la expans16n monetaria, y ade

m<fs aserta que la oferta rro:-.etarla no est<f respond lendo merA 

mente a cambios "ex6genos" e., el sistema de precios. La ecuA 

c16n (2) nos permite aprecia; que si P aumenta, en tanto que 

M, Kd permanecen constantes, Y debe disminuir para restaurar 

el equilibrio. 

Diferenciando (2) respecto al tiempo y suponiendo constante-

a Kd, tenemos: 

1 dM 
¡;¡ dt 

1 dP + 
p dt 

1 dY 
y dt 

(3) 

La relaci6n anterior debe entenderse como sigue: la tasa de

crecimiento del medio circulante es igual a la tasa de crecl 

miento del nivel general de precios, m<fs la tasa de crecl -

miento del Ingreso real. 

Tambl&n podemos expresar a 0) como: 

1 dP 
¡; dt 

z l dM 
11 !!t 

1 dY 
y dt 
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Esto es, que la tasa de inflacl6n es Igual a la diferencia -

entre el crecimiento del circulante y el crecimiento del In

greso real. Como podemos apreciar, si el Ingreso real crece

en igual proporci6n que el medio circulante, entonces tendr~ 

mas una lnflacl6n Igual a cero. Por esto, las teorfas de co.i: 

te monetarista recomiendan que el crecimiento del circulante 

monetario debe ser en el mismo grado que el crecimiento del

producto, a fin de que no repercuta en crecimiento del nivel 

gene~al de precios, 

En la práctica los modelos econométricos de corte monetaris

ta fundamentan su validez en la eventual correlacl6n existe.n. 

te entre el nivel de precios, por una parte, y la oferta ex

cedente de dinero por la otra. Al proponer un modelo expllC!!_ 

tlvo de la lnflaci6n, los monetaristas incluyen como varia -

ble explicativa central el nivel excedente de dinero en clr

culacl6n que es el que bajo esta perspectiva Impacta dlrect.!!. 

mente al crecimiento de los precios. 

Asf, cuando el circulante crece en la misma proporci6n que -

el Ingreso real, no existe desequilibrio alguno en el merca

do de dinero que empuje al alza el crecimiento de los pre 

eles. En cambio cuando el circulante crece en proporciones -

mayores que el ingreso real, el exceso de dinero en circula.n. 

te es el que presiona el crecimiento de los precios. 
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En la tercera parte de este trabajo se analizan dos modelos

econométricos explicativos de Ja inflaci6n mexicana de enfo-

que mon~tarlsta en los que se puede observar la inclusi6n de 

la oferta excedente de dinero como variable explicativa cen-

tral. 

Los monetaristas, p..>es, asocian el proceso inflacionario con 

la emlsi6n monetaria y ponen en evidencia una fuerte corre!_!! 

cl6n entre ambas variables. Pero, como aclara Ala in lze ..!../, 

esta correlacl6n no permite, sin embargo, Identificar con 

seguridad la dirección causal de la relacl6n entre dinero y-

precios. 

..!../ lze, Alaln (25} op. cit . Pág. 2. 
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4.2 MODELO DE INFLACION POR EMPUJE OE COSTOS 

Los modelos de costos puros del proceso Inflacionario atri

buyen Ja Inflación a las actividades de grupos monopolistas 

en el mercado del trabajo (sindicatos obreros), y a los pr,!? 

ductores Imperfectamente competitivos, quienes, como se sa-

be, están en posición de aumentar Jos salarlos y las utili

dades, respectivamente, Independientemente de la presión de 

la demanda en el mercado de factores o en el mercado de pr,!? 

duetos. 

"Las teorías de la inflación de costos, strictu sensu, ar9.!! 

yen que los elementos monopólicos de la economía (sindica -

les o empresariales) tienen suficiente poder de negociación 

para Imponer aumentos (o sostener niveles) de costos y pre

cios mayores que los que resultarían del libre juego de las 

fuerzasdei mercado. Por analogía, pueden considerarse como-

Inflación de costos los aumentos en los precios lnternacio-

nales de los bienes importados y los aumentos en Jos pre 

cios, resultado de Ja inelasticidad sectorial de la oferta

debida a factores estructurales" .. l.1. 

Un modelo de inflación de costos puros debe considerar has

ta cierto punto como exógeno ..1.../ el comportamiento de los S.!!. 

farios. Pero aquí llegamos a u~a dificultad que áun no est.!!. 

ría resuelta, a saber: ¿Qué es Jo que determinaría Ja infl.!!. 

1 I Buira Seira, Arle) (9) op. cit. Pág. 333 
2/ En este sentido, el salario sería determinante de Ja

lnflación pero no a la Inversa. 
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clón de los salarlos? Una posible respuesta Indicaría que -

es el grado de poder monopo!Tstlco en el rrercado de traba -

jo. Otra posibilidad se Inclina a la hipótesis basada en la 

tasa de progreso en la productividad en el sector de cree!-

miento rn§s rápido de la economía. 

Los aumentos en los salarlos son transmitidos en forma de -

aumentos en los precios a través de un aumento más que pro

porc lona l de los precios respecto a los costos salariales -

por unidad de producto; y la Inflación por el lado de las -

utilidades es resultado de un Incremento en el propio aume.!1 

to rn§s que proporcional. De acuerdo con la hipótesis delª.!! 

mento más que proporcional, tenemos: 

(1 +TI' ) (5) 

donde: 

P es precio por unidad de producto 

w es el salarlo 

0/L es productividad de la fuerza de trabajo (medida como
el producto por hombre ocupado) 

íT es el aumento porcentual más que proporcional con res
pecto a los costos salariales 

De (S) se desprende que: 

1 P • l dw - 1 
¡; dt w dt 07I 

d (O/L) 
dt 

+ 
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Lo cual significa que la tasa de cambio de los precios es -

Igual a la tasa de cambio de Jos salarlos, menos Ja tasa de-

cambio de Ja productividad de Ja fuerza de trabajo, má"s la -

tasa de cambio de ( 1 + fT). Un cambio en el aumento má"s -

que proporcional por parte de productores imperfectamente -

competitivos puede aumentar los precios, SI el aumento má"s -

que proporcional es fijo, entonces Ja tasa de lnflac16n es -

simplemente Ja diferencia entre la tasa de crecimiento de -

los salarlos y el crecimiento de la productividad de la fuei: 

za de trabajo, 

Ariel Buira hace la siguiente aclaraci6n en relac16n a Ja -

responsabilidad en el crecimiento Inflacionario: "es dlfí -

cll determinar la Importancia de los aumentos en Jos pre -

clos atribuibles al poder monop6Jlco de Jos empresarios, d,!!. 

bldo al hecho de que los ~rgcnes de utlltdad est~n sujetos 

a muchas otras Influencias. El comportamiento de los pre • 

clos de numerosos productos Industriales en perradas de pr,! 

slones Inflacionarias y las demoras en Ja entrega de pedl -

dos a Jos compradores, sugieren que Ja mayor parte de los • 

productores operan con base en m~rgenes fijos de utilidad• 

y que los aumentos de precios de manufacturas generalmente

reflejan aumentos en Jos costos de Jos Insumos" ..Lf. 

..LI Buira Selra, Arle! ( 9 } Op, cit. P69, 335 
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Tal vez el mayor problema que plantea el poder monopólico 

de algunas empresas respecto a los precios, es la asimetría

en su polTtlca de precios. Es decir, sus precios muestran 

considerable flexibilidad al alza en respuesta a aumentos en 

los costos y en la demanda, pero responden con rigidez a la

baja. El efecto de esta asimetrfa es que los aumentos en los 

precios de los bienes y servicios cuyo costo o demanda au;.;e.!! 

ta, no son compensados por bajas en los precios de los bie -

nes o servicios cuyo costo o demanda disminuye. De este modo 

se da una tendencia generalizada de crecimiento de los pre -

cios. 

Desde otro punto de vista se seHalan los esfuerzos de los 

empresarios por elevar sus mSrgenes de utilidad en el corto

plazo, aprovechando su posición monopólica, lo que redunda -

en contribuciones al alza del nivel de precios. 

Ahora, cuando las negociaciones salariales o disposiciones -

gubernamentales dan por resultado aumentos en el salario 

real superiores al incremento en la productividad del traba

jo, si no son reflejo de expectativas inflacionarias, estos ª.!! 

mentas, pueden considerarse como elementos inflacionarios ª1:! 

tónomos. Tales aumentos producen un alza en los costos uni~ 

rlos que, de no ser absorbida por una reducción en las uti IJ. 

dades de los empresarios o en los costos de otros Insumos, -

se tradu·ce en un aumento genera 1 de prec 1 os. 
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Frecuentemente se menciona entre las causas de la lnflaci6n· 

el gran namero de Intermediarios o sus márgenes de utll idad, 

pero cabe sefialar el respecto, que, si blen la Intermedia 

ci.Sn excesiva puede dar Jugar a la prevalencia de precios rna• 

yores en los sectores donde eso ocurra, para que pueda consl 

derarse como una causa de la inflaci6n, es necesario suponer 

que el namero de Intermediarios o sus mSrgenes de utilidad· 

están en aumento, aunque es obvio que los intermediarios co.n 

tribuyen al proceso inflacionario al actuar como trasmlsore~ 

pero sobre todo como amplificadores de los aumentos en los· 

precios. Desde luego que la cualidad de los Intermediarios 

de ser amplificadores del crecimiento de los precios no los· 

exime en absoluto de ser responsables directos del proceso -

Inflacionario. Asf por vta de ejemplo, consideramos dos bie

nes del mismo tipo y caracterfstlcas: r.1, x
2

• Pero suponga -

mos que el bien x1 es objeto de lntermediarlsmo y que no lo

es el bien x
2

, de tal suerte que el precio P1 asociado a x
1
-

es mayor que el precio P2 asociado al bien x
2

• El el contex

to de un proceso inflacionario el crecimiento del precio P
1
-

es mayor que el de P2, debido a que siempre que P
2 

se incre

menta en una unidad absoluta del precio respectivo, P
1 

crece 

en mis de una unidad absoluta, aunque ambos precios de hecho 

crezcan en los mismos montos porcentuales. De este modo, P1-

l lega ~s rápido que P
2 

a duplicar o triplicar su valor abs,g 

luto. Así que, una economía con mayor grado de lntermedlari.§. 
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mo es mucho más sensible a crecimientos absolutos mayores 

que una economía en que existe un menor grado, o simplemente 

no existe lntermedlarlsmo comercial. 

El papel de Jos Impuestos Indirectos que se repercuten en el 

precio es amflogo al lntermedlarismo. Sean dos economías: E1, 

E2, tales que en E
1 

son mayores Jos Impuestos que se refle -

jan en el precio que Jo que ocurre en la economía E2 • Un In

cremento relativo del precio de un bien o del nivel agregado 

general idéntico en ambas economías se expresa en mayores 

crecimientos absolutos en E1, que en E
2

• Así que en forma a2 

soluta la economía E
1 

crecerá más rápido que E
2

, suponiendo

aumentos relativos Idénticos en el tiempo en ambas economras 

En un marco de costos crecientes, se supone que las cur·vas de 

oferta del producto cambian hacia Ja Izquierda, Independien

temente de la presi6n de la demanda. O dicho de otra manera, 

el nivel de Ingreso real que se relaciona con precios esta -

bles, disminuye continuamente en virtud de que Jos aumentos

en los costos fijan el precio de los factores productivos 

fuera del mercado. Esto se puede apreciar en la figura 2. 
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En la figura 2 las curvas de oferta sucesivas s
0

, s
1 

y s
2 

cortan la línea de precio estable, P
0

, en Yf, Y
1 

y Y
2 

donde-

mantenerse 

El lngreso real de empleo pleno, Yf, s6lo puede 

a nivel de precios crecientes, P
0

, P
1

, P
2

, donde

El costo Inherente a mantener los precios al nl 

vel P
0

, en el caso de un cambio en la curva de oferta de 

s0 a s
1

, sería un volumen de desempleo equivalente a una pé.r. 

dlda de Ingreso real, dlsmlnuir de Yf hasta Y
1

• SI un goble.r. 

no est& empeñado en mantener el empleo pleno debe expandir -

la demanda ~en este caso de o0 ~ a o 
1 

para mant.!!_ 

ner el nivel de ingreso de pleno empleo, Yf, dada la nueva -

curva de oferta s
1 

S, 

En la pr&ctlca es raro encontrar casos de inflaci6n en los·-

que las variables expl lcatlvas sean exclusivamente va 

rlables de costos o exclusivamente varlables de demanda, m&s 

bien es plausible la hlp6tesls según la cual, tanto en los 

parses desarrollados como en los subdesarrollados, la lnfla

ci6n es resultado de una combinaci6n de fuerzas originadas en 

los costos y en la demanda, en condicfones talos que el gra-

do de Influencia de los costos est& relacfonado con la pre -

si6n de la demanda en los mercados de productos y de traba -

Jo. 
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4.3 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA INFLAC ION 

La lnflacfcSn, vista desde un ~unto de vista estructuralfsta, 

es el resulta:O de desequilibrios de car§cter real y nomon~ 

tarlo que .se naniffestan en forma de aumento del nivel gene

ral de precios .. l/. 

Bajo la perspe--.:fva que se menciona, un proceso inflacfona -

·rfo específico, en general, no obedece a una sola causa, si-

no al concurso ¿e múltiples Influencias de variables econ&n.l 

cas o fnstltuci~oales. Adem.ís, la generaci6n de un proceso -

Inflacionario~ origina en aquel o aquellos sectores que 

eventualmente liegan a presentar situaciones de rigideces de 

tal suerte que s.e provocan "cuellos de botella" con el cons~ 

cuente Impacto ~n el creci~íento del nivel de precios del 

sector correspo'1diente, situacicSn que progresivamente se pr,2 

paga y general iza a la ee<>namía en su conjunto. Desde este -

punto de vista, se deben distinguir en forma clara las sf tu_!! 

clones o fencSme,..::s que dan origen al proceso, de aquellos 

que funcionan cono elementos de simple transmlsfcSn. 

Conforme a la cccriente estructurallsta, para la compren 

slcSn de los fencSnenos Inflacionarios, sobre todo en países -

subdesarrollados como los latinoamericanos, se requiere In -

traducir elementcs concernientes a la estructura y al funcl,2 

.l/ Noyola V§zque:, Juan F. "El desarrollo econcSmlco y la l.!! 
flaclcSn en México y otros países latinoamericanos". En:
Solís, Leopol:o~. La eco.-""11Ía mexicana: Lecturas: Nº. 4,
volumen 2, re: M~fco, 1373, P§g. 69. 
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namlento de la economra en cuestión. En este sentido, dado -

que la estructura económica es, en general, diferente en ca

da pars, también será diferente el tipo de Inflación que 

afecte a un pars determinado. 

Por elementos estructurales se entiende aspectos tales como

la distribución de la población por ocupaciones, las dlferen 

clas de productividad en las diversas clases de actividad 

económica; o elementos de carácter dinámico como las dlferen 

clas en el ritmo de crecimiento que pueden existir en los 

d !versos sectores económ leos. Se pueden encontrar situaciones 

de rigideces de oferta en algún sector de la economía que 

Impacte en forma notable su nivel de precios asociado y se -

propague a otros sectores económicos y a la economra en su -

conjunto. El enfoque estructurallsta de la inflación distin

gue las presiones inflacionarias básicas y los mecanismos de 

propagación. 

De acuerdo a Noyola ...LI, las presiones Inflacionarias bási -

cas se originan comúnmente en desequilibrios de creclmlento

bcallzadoscasl siempre en dos sectores: el comercloexterior 

y la agricultura. Los mecanismos de propagación pueden ser -

muy variados, pero normalmente se pueden agrupar en tres ca

tegorías: el mecanismo fiscal (en el cual se Incluye el sis

tema de previsión social y el sistema cambiarlo), el mecani.J!. 

.J_/ Noyola Vázquez, Juan F. Dp. cit. 



mo de crédito y el de ajuste de precios e ingresos. 

La Intensidad de una Inflación, en este contexto, depende 

primordialmente de la magnitud de las presiones inflaciona -

rlas básicas y secundariamente de la existencia de mecanls -

mos de propagación y de la acción que éstos desempeñan. 

Siguiendo el enfoque de Jaime Ros, la vieja tradición estrus. 

turallsta debe complementarse con la idea segan la cual las

economTas de los paTses subdesarrollados están expuestos a• 

que sus mismas relaciones economTcas con los paTses externos 

se convierten en mecanismos de propagación y transmisión de

presiones Inflacionarias procedentes del exterior. 

Los teóricos de fa corriente estructurallsta latinoamericana 

sostienen que la Inflación ha sido especialmente aguda en 

paTses de América Latina como resultado de fa falta de prepA 

ración para la fndustrlalfzacfón. 



4.4 HOOELO INFLACIONARIO OE EXPECTATIVAS 

El nombre de este modelo obedece al hecho de que en un sis• 

tema de determinación del nivel general de precios se lncl,!! 

yen variables o proposiciones completas que especifican la

formación de las expectativas inflacionarias de los agen

tes como determinantes centrales en el crecimiento de los -

precios. 

Desde luego que las expectativas, de hecho, juegan un pa -

pel Importante en las decisiones de los agentes econ&n!cos. 

Por ejemplo, si los agentes esperan que los precios de los

bienes se Incrementen en el futuro l11116dlato, entonces di • 

chos agentes se dirigirán al mercado de bienes para comprar 

artfculos que aunque en el período en que los compran no -

los consumen, sin embargo los demandan debido a que esperan 

que el preclo aumente en el período siguiente. De este modo 

las expectativas de los consu:nldores pueden hacer variar 

sustancia !mente la demar.da agregada. Así que la demanda de

determínado bien en el período t será diferente dependiendo 

de que: a} los agentes esperan que el precio del bien au:ne.!l 

te en el período t+l;b) los agentes esperan que el precio -

disminuya en el período t+l; c) los agentes esperan que el• 

precio se mantenga constante. Las expectativas que los age.!l. 

tes económicos se forman acerca del comportamiento de las ~ 

variables económicas tienen una Influencia importante en el 

curso que sigue la economfa en general. 
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Ya desde Keynes se Interesaron los economistas por la Idea-

de considerar la formaci6n de expectativas como un aspecto-

Importante en la determlnacl6n de las variables econ6mlcas. 

A través del desarrollo de la historia del pensamiento eco-

n&nlco se han propuesto diversas maneras de formaci6n de 

las expectativas en los agentes econ&nicos. 

La primera propuesta de tormaci6n de expectativas se debe -

a Ezeklel en su famoso artrculo del "Teorema de la Telara

ña11 .. .1..I. La teoría de la telaraña se desarroll6 como un in-

tento de explicar posibles relaciones din~micas en economía. 

La idea central de esta teoría es que la oferta de un pro -

dueto (generalmente un producto agrícola) es una funcl6n de 

su precio pasado, mientras que la demanda del mismo bien es 

funci6n del precio corriente ..l..I. 

Conforme esta teorra, las expectativas se forman del modo -

siguiente: 

Es decir, el precio esperado en el perrodo t-1, para el pe
e 

ríodo t, Pt , est~ dado por el precio observado en el pe --

ríodo t-1 • 

..!../ Escrito en 1938, en la revista: Quarterly Journal of 
Economlcs 52: 255-280 

..l..I Nerlove, Harc (31) Op. cit. P~g. 295. 
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Posteriormente Goodwln ..J../ propone las expectativas extrap.J? 

latlvas. Bajo la teoría de la expectativa extrapolativa el

precio esperado se define como 

p 
t•l 

+ Y\ (P 
. 1 t-1 

donde Pe es el precio esperado en el período t-1 para el -
t 

período t; P , P son los precios observados en los -
t-1 t-2 

períodos t-1 y t-2 respectivamente; 'f\ es el coeficiente de

expectaci6n: La lntenc16n del modelo de expectativas es mo

dificar la teoría de la telarafia, tomando en cuenta la ten

dencia ~s reciente de los precios .l./. Notemos que si YJ"°, 
entonces la hlp6tesis de expectativas extrapolatlvas se re

duce a la postura de la teoría de la telararla, 

Otro modelo referente a formación de expectativas es el de-

nominado de expectativas adaptativas. Este n:xlelo se le ad

jud lea a Harc Nerlove de acuerdo con Jonh F. Huth ..J./, aun

que el propio Nerlove refiere que antes que él, ya lo había 

utilizado Cagan. Bajo la hip6tesls de expectativas adaptatl 

vas, se supone que los individuos revisan sus expectativas• 

de acuerdo a su experiencia má's reciente, y proponen 

..J..I En su artículo "Oynam!cal coupllng w!th special refere.!! 
ce to markets hav ing product Ion lag". Ecor><.>::>etr lea 25 :-
181-204, .1941. 

J;./ Herlove, Marc, ( 31 ) Opc, Cit. Pág. 296 • 

• J_/ Muth, Jonh F. ( 30 ) P$g, 19, 
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P" ) para l'(k1 
t-1 

donde ~ es el precio esperado para el período ten el pe -

ríodo t-1; P~-l es el precio esperado para el período t-1 -

en el período t-2; Pt-l es el precio observado en el perío

do t-1, y 'tes el coeficiente de expectación. Aquí también

hagamos notar que si~= 1, entonces las expectativas adap

tativas se reducen al modelo simple de la telaraña. 

La expresión de las expectativas adaptativas también se pu.!! 

de escribir como 

P e 
t 

(1-t> 

Sustituyendo (1-~) por f e e Introduciendo el operador de r~ 

zago U, segan el cual 

tendremos 

1 ,-e· .·· 

~.' xt "' xt..:1 

//,:.x .. 
. · . t • t-'2 

'j ... : .. 
u xt .. xt-J 

p 
t-1 



entonces 

Ahora, si se cumple 

slcSn { como 
1-~U 

pe 
t 

que lf>l<1, 
+pu + 

y entonces podemos expresar 

pe 
t 
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1- @> 
1-pu 

podemos expandir la expre 

p 
t-1-k 

Esta última expreslcSn nos es útil para entender que bajo la 

hipcStesls de expectativas adaptativas, el precioesperado se 

puede expresar como un promedio ponderado Infinito de los -

precios realizados en el pasado con ponderaciones que declJ 

nan geom&trlcamente con el rezago. Las expectativas adapta-

tivas han sido muy utilizadas en estuolos emprrlcos. 

finalmente nos .referiremos en forma breve al modelo de ex -

pectatlvas racionales. Esta hipótesis de forma.c1cSn de expec 

tatlvas fue Iniciada por Huth-1./, posteriormente varios son 

los estudiosos que han desarrollado este modelo, entre ~

otros podemos mencionar a R.J. Barro, s·;J. Grossman, R.E. -

Lucas, B.T. HcCallum y T.J. Sargent, Gregory Chow y David -

K;H. Begg. De acuerdo con el trabajo de Huth que hemos clt_i! 

..LI Huth, John F. ( 30 ) 



49. 

do, una teorfa de las expectativas debfa basarse en una co.!! 

ducta racional, optimizadora por parte de los agentes ... !/,. 

En una primera aproxlmac16n podemos definir las expectatl -

vas racionales como aquellas que se forman teniendo en 

cuenta toda la lnformacl6n relevante disponible en el mame.!! 

to de formularlas .:1...1. 

Suponer que los agentes econ6micos for::ian sus expectativas-

racionalmente no significa suponer que conocen explfcltame.!! 

te las leyes de la Teorfa Econ&nlca. Significa simplemente

aceptar la existencia de dos principios que van a llevar a-

que los agentes,aGn no sabiendo Teorf2 Ecor.&:ilca,formen sus 

expectativas racionalmente, Los principios a que nos referl 

mos son los siguientes: 

Primero: el hombre como ser racional no tropieza dos veces-

el mismo obst~culo. A la vista de estos errores irá mejora.!! 

do su regla de formacl6n de expectativas paso a paso, hasta 

el punto en que lleguen a ser racionales, Gnicas expectatl--

vas que no Implican un error slste~tico según indica Muth. 

Segundo: el principio de selectividad, es decir, los agen -

tes cuyas expectativas sean Imperfectas incurrirán en pérdl 

das y tenderán a desaparecer de la econo..,,ra. Los agentes 

con mejores expectativas obtendrán beneficios y verán asr -

_L/ Muth, John F. ( 30 ) Op, Cit. Pág. 5 • 

. l./ Lo de racional se refiere a que los agentes utl 1 Izan -
toda la lnformacl6n disponible para la fo·rmaci6n de 
sus expectativas. 
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Incrementar su peso en Ja economía. 

De acuerdo con Muth y demás autores que sostienen la hipcSt_!t 

sis ·de las expectativas racionales, las expectativas que 

emplean los agentes econcSmicos son predlctoies -lnsesgados -

que utlllzan toda la Teoría EconcSmlca y t<><J~_ Ía.Jllf~clcSn 
disponible. Es decir 

donde 

_D. t-l=. es el conjunto d~ lnform.iC:tcSll' disp~nl~16:~~ el axxne.!! 

tot-1. ':_L 
-_,, 

E (P t.Ü. ): 
t t-1 

nado a.!l 
t-1 

P~ es el precio esperado en t-1 para el perfodo t. 

f:t: es un residuo.aleatorio, tal que E (ét) =O, para todo 

t. 

Var CEt) '" Var CEi:+i>, para todo i; es decir, .varianza -

constante en el tiempo. 
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E (f E ) = O, para todo i d 1 fe rente de cero; es dec l r, 
t t-i 

no :exi.s.tenc la de autocorre lacl.cSn ..l.~ 

De ··lo ánterlor se deriva queét es un residuo absolutamente

·lmprevlsible, 

La
0

'formacicSn de expectativas racionales por parte de los 

agentes es el fruto de un proceso de aprendizaje por corre_s 

cicSn de errores. Esto significa que inmediatamente des 

pués de un cambio inesperado en alguna de las relaciones e_a 

tructurales de la economTa, las expectativas de los agentes 

no pue.den ser racionales. Tras este cambio, los agentes co-

meterán errores, mismos que Irán corrigiendo progresivame.!J 

te hasta que sus expectativas sean nuevamente racionales. 

La hip6tesfs de las expectativas racionales supone que los-

sujetos forman sus anticipaciones del futuro a la v!sta de-

toda la informacicSn disponible para ellos en un momento de-

terminado. SI esto es asT, no es de extrañar que, ante un -

aumento en la cantidad de dinero, los individuos prevean un 

alza de precios ~si suponemos tal correlaclcSn entre las -

variables señaladas. Si los agentes no están impedidos, ac-

tuarán en consecuencia, elevando a su vez sus propios pre -

clos (salarlos por ejemplo). El resultado es que la expect_!! 

..l..I Ver Huth, John F. ( 29 ) Pág. 322. 



52. 

tlva de un aumento en la cantidad de dinero dará lugar a u~ 

aun~nto efectivo de precios, aún antes de que haya aumenta~ 

do realmente la masa monetaria. Esto crea un problema: el -

que, con expectativas racionales extre."Tl8S y perfecto conocl 

miento, los cambios en los precios serán instantáneos y la

tasa de inflación infinita en algunos momentos. De ahf que

haya que postular siempre ciertos rezagos o insuficiencias

en la transmisión de la Información o en el proceso de aju.ll 

te. 

En todo modelo econométrlco que Incluye variables de expec

tativas del tipo que sean, se requiere agregar una.proposi

ción referente a la formación de expectativas. 

Al Introducir expectativas racionales en un modelo ocasio -

na múltiples consecuencias. Mucha literatura sobre este tó

pico ha aparecido en las revistas especial izadas, sobre to

do al final de los sesenta y principios de los ochenta. Por 

ahora simplemente nos concretamos a decir que en un modelo

econométrlco con expectativas racionales usualmente se pro

cede primero a obtener una forma reducida del modelo en el

que las variables de expectat1vas se expresan en términos -

de exclusivamente variables exogenas contemporáneas y/o re

zagadas. Una vez hecho ésto, se sustituye esta expresión en 

el modelo original y de este modo obtenemos un modelo tran,i¡ 

formado en el que las variables endógenas se escriben en -

términos de variables exogenas contemporáneas y/o rezagadas. 
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SEGUNDA PARTE 



5. SITUACION ECONOMICA INTERNACIONAL OURANTE 

LOS A~OS SETENTA 

54. 

Sin duda que el comportamiento y la trayectoria hlst6rlca de 

la economía mexicana obedece a Influencias de variables de -

operancla Internas, pero también, y de forma Importante, de

lnfluenclas de las economías externas y del comportamiento -

de los mercados Internacionales. Mercados de bienes y servi

cios, Incluyendo el de energéticos, mercados financieros, y

hasta mercados de trabajo. México es exportador e Importador 

de mercancías, cuyo precio no es determinado de manera slm -

ple, sino que obedece a múltiples efectos de políticas eco~ 

micas de los países extranjeros, sobre todo de los lndustrl.!!. 

les. Un Incremento en el precio en algunos de los bienes que 

nuestro país Importa redunda en Incrementos fuertes en los -

costos. Es una forma de importar lnflacl6n de precios. Una -

dlsmlnuci6n en el precio de alguno de los bienes que nuestro 

pats exporta repercute notablemente en la dlsmlnucl6n del l.!). 

greso nacional, l~ que a su vez se refleja en una eventual -

baja de lnversl6n doméstica o en decrementos en el uso de la 

fuerza de trabajo nacional. 

Dado que nuestro país, durante el período que analizarnos, r~ 

glstra una deuda creciente, un Incremento, por pequeHo que -

sea, en las tasas de interés Internacionales ~por ejemplo -

la tasa prime rateo la tasa llbor~ se refleja en el corto 

plazo en Incrementos sustanciales en la deuda. 
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Con la breve descripcl6n anterior deseamos hacer patente que 

la economra mexicana al ser una economra abierta, está lnme..c 

sa en un gran contexto Internacional de tal forma que fen6"!!!, 

nos econ6mlcos ocurridos en otros parses, pueden eventualme.!!. 

te Influir crucialmente la marcha y resultados ulteriores de 

la economra nacional. Por esto, creemos conveniente, aunque

no es objetivo principal, echar una mirada retrospectiva ha

cia los setenta y subrayar algunas caracterrstlcas y fenóme

nos acaecidos en la economra Internacional, y que de algún -

modo, tuvieron relación con los hechos econ6mlcos ocurridos

en nuestro pars, ya sea en forma contemporánea o rezagada. 

En esta secc16n referiremos pues, algunos de los acontecl 

mientes del contexto internacional que a nuestro juicio fue

ron los m<ts relevantes por su repercusión directa o Indirec

ta en la marcha seguida por la economra mexicana. 

El Inicio de la década de los setenta en el ámbito Interna -

clona! se caracterlz6 por la presencia de presiones lnflaclo 

narlas, por la dlsmlnucl6n de los precios de las materias 

primas básicas y por una crisis financiera internacional que 

se agudlz6 por el déficit de la balanza de pagos de los Est.!!, 

dos Unidos. 

No obstante que durante los aHos de 1972 y 1973 se lnlcl6 un 

proceso de reactlvacl6n mundial, sin embargo ocurrieron par..!!, 

lelamente fuertes desequilibrios en los mercados lnternaclo-
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nales de dinero, de energéticos y de alimentos. Incidieron -

actitudes especultaivas tanto en el mercado monterio como en 

el de materias primas, situaciones que influyeron en el alza 

de los precios Internacionales. A lo anterior hay que agre -

gar el Incremento sufrido por la demanda de materias primas

en los mercados internacionales. 

La situación descrita anteriormente en torno a las materias

primas motivó que éstas elevaran su precio en mayor propor -

ctón que tos correspondientes a los productos manufactura 

dos, por lo que la relación· de intercambio mejoró para tos -

países exportadores netos de productos básicos. 

la permanencia del alza generalizada en los niveles de pre -

cios y Ja implantación de políticas monetarias restrictivas

por parte de los paíse.s Industrializados, influyeron en la -

elevación sin precedente de las tasas de interés en los mer

cados financieros Internacionales. Por otra parte, la eleva

ci6n excesiva de los precios del petróleo fijada por los pal 

ses exportadores de este energético a fines de 1973 modificó 

la ;>oslclón esperada de la balanza de pagos de la mayor par

te óe los países Importadores. 

Para el afio de 1974, las economías Industrial izadas disminu

yeron notablemente el ritmo de crecimiento, ademés de que 
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continuaron las presio:-.es inflacionarias y los déficit en la 

balanza de pagos de los países Importadores de petrcSleo. A 1-

gunas estimaciones indican que en este año la produccclcSn 

global de los países in:ustrlales se estanccS en términos re,!!. 

les, fencSmeno que no oc~•ría desde fines de la Segunda Gue -

rra Mundial, 

Los países en desarrollo no exportadores de petrcSleo, por su 

parte, vieron aumentar el precio de los productos de lmport.l!, 

clcSn, no scSlo por el in:remento en el costo del petrcSleo si

no á'ebido a la lnflacicSo :::undlal y a la continua revaluaclcSn 

de las monedas de algun:os países exportadores de productos -

manufacturados. A ésto l-.:y que agregar que hacia la segunda

mitad de 1974 éstos pafus fueron víctimas de la dismlnucicSn 

del precio de sus princi;:.cles materias primas de exportacicS~ 

sltuaclcSn que vino a agcdizar aan mSs los déficit de sus ba

lanzas de pagos. Cabe =~~r señalar que hasta el primer se -

mestre de 1 año mene ion::fo nuestro país era importador de pe

trcSleo, pero a partir del segundo semestre pascS a ser expor

tador de este energético, 

El afio de 1975 significó una l lgera recuperacicSn para la ec,2 

nomía mundial, sltuacicS~ que se revirticS hacia la segunda -

mitad de 1976. Desde esta fecha y hasta 1980 ~período con -

el que cerramos nuestras consideraciones~ las característi

cas predominantes de la ~nomía mundial fueron de escasos -
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crecimientos o de franca receslón.' de presiones inflaclona -

rlas de Incremento del desempleo, de desequilibrios exter 

nos, asr como complejas situaciones financieras que repercu

tieron en un Incremento notable en la deuda externa de los -

pafses en· desarrollo. 
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6. !JI. ECONOMIA MEXICANA EN LOS SETENTA: 

ASPECTOS GENERALES 

Antecedentes. 

La economra mexicana pascS por una etapa de precios "estables" 

durante el perTodo que va de los dltlmos años de la década de 

los cincuenta hasta finales de los sesenta, período que se ha 

denominado de "desarrollo establ l lzador", por el hecho de que 

la economra tuvo un crecimiento econ&nlco elevado y sostenido 

asociado con una "estabilidad" de los precios y del tipo de -

cambio. Durante el perTodo a que nos referimos, la polftlca -

econcSmlca se comportó del modo siguiente: al Estado le correA 

pondTa otorgar la creacl.Sn de la Infraestructura, los servl -

clos sociales a la población, los estTmulos a la Inversión 

privada nacional y extranjera a través de medidas de protec -

· clcSn y fiscales y, el manejo de las poi ítlcas monetaria fis

cal y laboral, de manera que el proceso de crecimiento se de

senvolviera en un ambiente de estabilidad. Por su parte, al -

sector privado y paraestatal le correspondTa el asegurar el -

crecimiento de las actividades agropecuarias, Industriales y

de servicios. Desde luego que para que el Estado cubriera su

parte necesitaba recursos, por lo que recurría al endeudamle.n 

to externo. 

A pesar del binomio de crecimiento y estabilidad, surgieron -

en este período algunos problemas tales como el desempleo, la 
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Injusta dlstrlbuclcSn del Ingreso, la dependencia externa y -

la deuda externa, Mientras el sector Industrial crecra nota-

blemente ~aunque no todos los sectores y ramas- el sector

agrrcola descendicS su tasa de crecimiento, de tal suerte que 

la producclcSn agrrcola crecra menos que la demanda lnterna.

Adem&s se acentucS el carácter dual de la agricultura: se ap.Q 

ycS a la agricultura mecanizada e Intensiva en capital y se -

desculdcS la agricultura tradicional. 

Desde luego que para la ex lstencia de "estab 11 ldad" de pre -

clos de la. economra mexicana en los sesenta Influyeron de m.l!_ 

nera importante los aspectos siguientes: estabilidad de pre

cios en el ámbito Internacional, el proceso de sustltuclcSn -

de Importaciones ~que alcanzcS su apogeo para los bienes de

consumo duradero con un .efecto multipl lcador- y el manejo -

de la polítlca econcSmlca tendente a controlar la demanda y -

los precios de los principales Insumos Internos...!../. 

Conforme a las prioridades vigentes durante los sesenta se -

favoreclcS al sector industrial, y el sistema de precios, en

cierto sentido, actucS como el canal de transferencia de re -

cursos del sector primario al resto de la economra. La auto

suficiencia en lo referente a la producclcSn de alimentos se

hizo Insostenible a causa del raqurtlco crecimiento de la 

producclcSn agrícola. O sea, que la Industria segura un ere -

.. .!./ Clavija, Fernando (12) Pág. 1024. 
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cimiento sin una agricultura que le diera apoyo, con múltl -

ples subsidios y protecci6n desr.edlda. 

Por otra parte, los Ingresos del gobierno provenientes de r~ 

caudacl6n fiscal apenas crecieron durante los sesenta, mien

tras que los gastos se Incrementaron a un ritlTX> mucho más 

acelerado...!../, a la vez que se fren6 el crecimiento de los -

precios de los bienes y servicios del sector público. El pa

pel expanslonlsta y regulador del Estado se fue reduciendo -

de manera notable. La política econ6mica aplicada durante e_! 

te período result6 Insostenible en el largo plazo al menguar 

la capacidad financiera del Estado, Co1TX> se puede apreclar,

en los sesenta se gener6 lo que se ha denominado como "lnfl.!!. 

cl6n sumergida", consistente en detener el alza de precios -

a toda costa, lo cual lnfluy6 en el mediano plazo en la for

macl6n' de estrangulamientos en algunos sectores y ramas In -

dustrlales donde no se estaba generando el excedente econ6mJ 

co que hiciera posible la reln•~rsl6n (por ejemplo siderur -

gla, industria azucarera). Así que el alza generalizada y -

persistente del nivel de precios acentuada desde prlnclplos

de los setenta se gener6 en los años precedentes. 

Perrodo de los setenta. 

En relacl6n al ámbito Interno, la economía nacional experl -

ment6 durante la década de los setenta una evo.lui::l6n sujeta-

....L.1 C6rdoba, José y Drtíz, Guillermo (1979) (14) Pág. 6. 
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a mayores fluctuaciones que en el decenio precedente, que se 

vieron magnificadas por las condiciones de inestabilidad Im

perantes en el contexto Internacional y por la mayor vln.cul~ 

cl6n de la economía a dicho contexto. 

Durante el perfodo de 1970 a 1980 el producto Interno bruto-

acus6 una tasa media de crecimiento anual del orden del 6.6%. 

La lnflacl6n por su parte reglstr6 una tasa media anual del-

16.6% •. Cabe destacar que a partir de 1973 el proceso infla -

clonarlo se agudiz6. La tasa media anual del Incremento en -

el nivel general de precios durante el perfodo 1973-1980 fue 

de casi 20%. 

Durante el perfodo que comprende los primeros años de la dé-

cada de los setenta, la economía mexicana enfrent6 situaclo-

nes dlffclles: la demanda externa de productos mexicanos se-

redujo; el precio del petr6leo en el mercado Internacional -

sufrl6 fuertes incrementos ..L/; la agricultura nacional se -

present6 con serias adversidades, hecho que repercutl6 en un 

efecto negativo por el lado de las Importaciones; tanto el -

déficit comercial como el nivel de la deuda externa acusaron 

notables incrementos. 

Casi a la mitad de la década, la economra hizo frente a una-

crisis que en el año de 1976 llev6 a una devaluacl6n de la -

moneda por primera vez en 2.2 años, a la que slgui6 una con -

_!_/ Cabe recordar que hasta 1974 nuestro país era Importa
dor de petr61eo. 
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tracclcSn de duraclcSn limitada, para retornar en 1978 a las -

tasas hlstcSrlcas de crecimiento. 

La lógica de los hechos económicos que antecedieron a la de

valuaclcSn de 1976 es descrita por Córdoba y Ortíz del modo -

siguiente: "después de la recesi<5"n de 1971, el gobierno si -

gulcS una política simult&nea de gasto público y expansión 

crediticia. El déficit gubernamental se monetlzcS r&pldamente, 

y conforme se agotaba la capacidad excedente, los precios C,2 

menzaron a subir con rapidez. Las tasas de interés negativas 

desalentaron el crecimiento de los ahorros financieros y se 

redujo la fuente de fondos m&s importantes tanto para el seE, 

tor público como para el privado. El impacto de los aumentos 

en la demanda global y la lnflaclcSn sobre la balanza comer -

clal, forzaron al gobierno a incrementar el endeudamiento el!. 

terno para evitar una disminución en las reservas; pero todo 

esto se añadió al temor creciente de una devaluación y se 

aceleraron las salidas de capltaJ 11 
.. l..I. 

Pero ¿qué consecuencias trajo consigo la devaluaclcSn de la -

moneda nacional ocurrida en los años 76-777 Como era de esp~ 

rarse, la balanza de pagos mostró una marcada mejoría des 

pués de la devaluación. El déficit en cuenta corriente en 

1977 fué de 1 700 millones de dólares, 41.5% m&s bajo que el 

que se reglstrcS en el año anterior. Sin embargo, la mejoría-

.. l_I Córdoba, José y Ortíz, Guillermo (12) P&g. 13. 
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fue más a consecuencia de una reducción de las Importaciones 

que por el aumento de las exportaciones, reflejando !a con -

tracción de la actividad económica: la caída de las Importa

ciones de bienes de capital representó el 98% de la reduc 

clón total de las importaciones respecto a 1976. Las export,!! 

clones totales aumentaron un!camente en 15%, excluyendo las-

· petroleras. 

Los Indicadores macroeconómlcos manifiestan que la crisis 

que sufrió la economra nacional en 1976 Incidió en una nota

ble disminución de su crec!m!eryto en ese año y en el sigule.n 

te. 

A fin de enfrentar la situación crrtlca, la nueva Adminlstr,!! 

c!ón Pública se propuso poner en operación un programa econ2 

mico de estabilización, 

A partir de 1978 la demanda agregada comenzó a recuperarse -

como consecuencia del incremento del gasto público y priva -

do. La Inversión privada también comenzó a acelerarse. Las -

expectativas de los inversionistas acusaron una importante -

mejorra ante la presencia del crecimiento de la Industria ~ 

trolera, Otro elemento que alentó favorablemente las expect.!!_ 

tivas de inversión fue el hecho de que el crecimiento Infla

cionario se contrajo significativamente en 1978 respecto at

año inmediato anterior. 



~-

Hacia fines de 1978 se advlrtl6 la aparlcl6n de cuellos de -

botella sectoriales que Indicaban claramente el agotamlento

de las posibilidades de expans16n de la oferta sin incurrir

en costos crecientes. Las fuertes inversiones que se venran

real Izando presionaban cada vez m&s sobre la demanda, sin 

que las ampliaciones en la capacidad instalada pudieran man

tener igual ritmo, debido al tiempo natural de madurac16n de 

los proyectos. El ejemplo rrás claro de cuello de botella es

tuvo constituido por el transporte ferroviario. 

En el año de 1979 se intensific6 la fuerte presi6n de la de

manda agregada, la cual creci6 coh rapidez en pr~cticamente

todos sus componentes Internos y externos. La oferta agrega

da respondl6 a este Impulso con una alta tasa de incremento

en el producto y en el empleo, pero también con signos de 

creciente rigidez, lo que se tradujo en una elevac16n consi

derable en el ritmo de aumento de los precios. 

El alza que la velocidad de la inflaci6n mundial experiment6 

en el perrodo elev6 el precio del petr61eo y repercuti6 en -

mayores Ingresos por concepto de las exportaciones de dicho

producto, asr como en aumentos de los precios de las import,l!. 

clones del pars. Esto 6itimo, por supuesto, repercuti6 en el 

alza Interna de los precios. 

Al Igual que en los dos años anteriores, durante 1980 la ec.2 

nomra del pars se movi6 bajo la presi6n de un fuerte Impulso 
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de la demanda agregada. La expansi6n slmultSnea del gasto -

público y del gasto de inversi6n privada, fue a su vez el 

elemento mSs Importante que estlmul6 el crecimiento de la d~ 

manda global. Al enfrentarse a una capacidad productiva In -

terna relativamente lnelSstica, la presi6n de la demanda ca.!! 

s6 ademSs de un incremento Importante de la produccl6n, un -

aumento de las importaciones y un alza en el ritmo Inflacio

nario de los precios. 

En resumen el perrodo transcurrido entre 1978 y 1980, ~e 

Inclusive el año de 1981~ durante el cual tuvo lugar el au

ge asociado a los crecientes Ingresos del petr6leo, propici,!! 

ron una aceleracl6n del crecimiento econ6mlco a tasas que -

constrataban con la recesi6n de la economra a nivel mundial. 

Existen Indicaciones de que la activaci6n de la demanda suc~ 

dida en el perrodo mencionado impact6 en forma Importante el 

crecimiento del nivel general de precios. 
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7. LOS MODELOS ECONOMETRICOS EXPLICATIVOS DE LA· 

INFLACION MEXICANA DE LOS SETENTA 

Los l!lOdelos econométricos representan un poderoso y útil 

instrur.ento dentro de las labores orientadas al análisis -

econ6mico. la econometría justifica su presencia en Ja pro

ducci6n de conocimientos científicos en la rama de Ja econ,2 

mía en la medida en que hace factible la verlflcaci6n empí

rica de las relaciones funcionales que propone Ja teorra 

económica. De este modo, un modelo econométrlco determinado 

sirve, en principio, para validar --probar o dlsprobar~ Ja 

relaci6n de dos o más variables que en el plano estrlctamen 

te cualitativo establece --con carácter de hlp6tesls-- Ja -

teoría econ&nlca. Asr, el aspecto cualitativo del conocl 

miento se complementa con el aspecto cuantitativo, y de es

te modo se obtienen resultados más consistentes y mejor fun 

dados. 

Los n:xlelos econométricos han Ido adquiriendo mayor lmpor .

tancia a través del desarrollo de Ja ciencia econ6mica. Tan 

to el diagn6stlco, como la evaluaci6n de medidas de polrtl

ca econ6mica --por ejemplo-- exigen el uso de este útil y -

fructífero instrumental. Además, es preciso destacar que Ja 

propia teoría econométrica se ha desarrollado notablemente

~sobre todo en los últimos tres lustros-- de tal modo que

cada vez r.ás, esta disciplina se erige en poderosa e lndis

pensa~le compañera de Ja produccl6n de conocimientos de Ja

ciencia econ6mlca. 
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Se han hecho varios estudios en torno de la Inflación de pr.!!. 

cios para el caso de México desde aspectos diversos y con dl 

ferentes conclusiones. Esto ocurre porque suele resaltarse -

alg~n aspecto del problema, o bien porque la coyuntura del -

C1CXT1ento puede conducir a conclusiones que no son necesaria -

r.ente v&l idas en otro contexto temporal. Desde luego que las 

referidas investigaciones comprenden diferentes períodos te.!!! 

perales y, adem&s, se han emprendido desde diversas perspec-

tivas de pensamiento económico. Aquí mencionaremos brevemen-

te algunos trabajos que, a nuestro juicio, estimamos releva.n 

tes; y cerramos esta parte de la investigación con nuestro -

punto de vista explicativo respecto del proceso inflaclona -

ria considerado en el intervalo temporal que va de 1970 a 

1980. 

l. Gómez Ol iver _l_/ propone un :nodelo de perspectiva monet.l!. 

rista. Abarcando el perrada temporal que va de 1955 a 

1973 propone la siguiente especificación 

p 
t 

• b + b
1 

(H-m)t + b
2 

(H-m) .+ b 
o . t-1 3 

(H-m) 
. t-2 
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donde P es la tasa de 1nflac16n Interna. 
t 

H es la tasa de crecimiento de la oferta mc:'netada (en la -
deflnlct6n de MI). 

m es la tasa de crecimiento de la demanda de dinero a largo 

plazo, que a su vez se expresa como 

m a e y + e (1 - 1 ) + u 
t 1 t 2 t t-1 t 

Yt es el Ingreso real per c&plta 

1 es la tasa de lnflacl6n 
t 

PW es la tasa de lnflaci6n mundial 
t 

Los resultados del modelo anterior son 

CONS- (M-m)t (H-m) 
t-l (H-m~- (H-m) 

TAN TE t-

-0.62 0.372 0.516 -0.084 0.265 

(-O. 74) (2.87) (3 .16) (-0.57) (2.64) 

-1.40 0.553 0.581 -o. 039 0.318 

(-1.52) (4.30) (3.07) (-0.23) (1.84) 

PW R2 

0.321 0.929 

(2.64)_!_/ 

o.89 

DW 

2.60 

2.40 

_!./ Aquí y en lo posterior se especifican entre paréntesis 
los valores t. 
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Los resultados empíricos del modelo estimado por G6rrez Oliver 

Indican valores significativos al 5% de slgniflcancla para 

las variables de oferta.excedente con uno y con tres períodos 

de rezago, y la tasa de lnflacl6n.mundlal. El estimador del -

par~rretro asociado a la variable oferta monetaria excedente -

rezagada dos períodos resulta no significativa al nivel del -

5% de slgnlflcancla ade~s de aparecer con signo contrario al 

esperado. Otra regresi6n que prueba este autor es con las ml,l! 

mas variables de la regresi6n anterior pero omitiendo la tasa 

de lnflaci6n mundial. En este caso aparece un estimador con -

signo contrario al esperado para el caso de la variable ofer

ta monetaria excedente expresada con dos períodos de rezago,

ade~s de resultar un estimador no significativo al 5% de sl,g 

nlflcancla para esta misma variable que se rrenclona. 

En base a los resultados que hemos mencionado, el autor que -

estamos analizando concluye que no se rechaza la hlp6tesls de 

que la inflacl6n sea un fen&neno esencialmente monetario. 

Desde nuestro punto de vista habría que hacer las pruebas es

tadísticas de rigor para probar la hip6tesls de no existencia 

de multicolinealldad en el modelo, dado que se estS utilizan

do como explicativa una variable en forma contemporSnea y la

misma hasta con tres períodos de rezago. Como hemos de saber, 
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esto puede, con mucha probabll !dad, originar problemas de mul 

ticollnealidad con sus consecuencias conocidas. Otro detalle-

del modelo anterior, que requiere de un análisis más minucio

so, es el. hecho de que en la primera regresi6n el multlpl ica

dor del larg~ plazo, esto es, la suma de los coeficientes as.Q 

ciados a la oferta monetaria contemporánea y a los rezagos, -

sea mayor que uno, lo cual lo hace aparecer algo sospechoso.

Esto, desde luego, sin entrar a consideraciones estrictamente 

econcSmlcas. 

11. Por su parte, Fernando Clavija ha desarrollado varios tr~ 

bajos de diversas caracterfsticas y con diferentes prop6si 

tos. En su tnvestigac!6n de 1977..1.../ presenta un macromodelo-

trimestral con 31 ecuaciones simultáneas y no lineales, cuyos 

coeficientes fueron estimados por mínimos cuadrados ordina 

rios o aplicando rezagos con poi lnomios de Almon para algunas 

variables; el período que anal iza va del primer trimestre de-

1965 al último trimestre de 1975. Aquí scSlo resaltaremos las-

ecuaciones referentes al comportamiento explicatl~o del nivel 

general de precios. 

Introduce dos ecuaciones l lneales expl !catlvas de los pre 

e los que son: 

.J.../ Clavtjo, Fernando (34) 



Primera ecuaci6n: 

FDDEF•,.~~c;tbt LFDULC + b
2 

LGAP + b
3 

FDPEXPUS + 
i~ 

LFDDEF ;; 

73. 

>' :_',. ·.:·. 
implícito del PIB expresado en prlr.e-

ras d 1 ferenc i as 

LFDULC: es un Indicador del costo laboral unitario expresado 

LGAP: 

en primeras diferencias y con un rezago. 

es un indicador de demanda con un período .de rezago. 

Dicho Indicador se expresa como: 

GAP = ( RGDPPO - RGDP) X 100 donde 
RGDPPO 

RGDPPO: es el PIB potencial 

RGDP: es el PIB real observado 

FDPEXPUS: es el índice de precios de exportacl6n de los Est_2 
dos Unidos, expresado en primeras diferencias. 

LFDDEF: variable end6gena rezagada un período y expresada
en primeras diferencias (parece ser una variable -
indicativa de formacl6n de expectativas lnflaciE 
narias). 

Segunda ecuaci6n: 
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FOPCT a b + b FOOEF + b LFOPCT + u donde o:· · 1 2 t 

FOPCT} '~s)~,1;:tr1~ Ice' de. precios a 1 consumidor 

FliliE(: ~~:;~l:deflactor lmplfclto del PIB, expresado en pri~ 
ras.di feréncias. 

L'~if'c~:,: es' 1a .. variabie end6gena rezagada un perrodo y expres.s 
da en primeras diferencias. 

Resú 1 tados de la primera ecuaci6n 

Constante LFOULC LGAP FOPEXPUS LFOOEF R2~·· ow 

2.398 0.170 -0.187 0.339 o.s29 0;9.~8, 1.49 

(1.86) (- 1.10) (4.76) 

Resultados de la segunda ecuaci6n 

Constante FOOEF LFOPCT R2 ow 

0.059 0,393 o.488 0.988 2.23 

(9.29) (6.82) 

En este modelo de Ciavijo y en otro, que referiremos en ir 

neas adelante, utiliza de manera intensiva los operadores de-

diferencias hacia atr~s y de rezago que, al ser aplicados a -

las variables, obviamente transforma a ~stas de su expresl6n-

original. En virtud del uso Insistente de estos operadores en 

diferentes modelos econométricos describimos en forma breve -
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la deflnlcl6n de estos operadores. 

Consideremos una serie temporal arbitrarla X, cuyo elemento -

genera 1 es Xt, para t=l , 2, ••• n; donde n es el núme1·0 de obse.i: 

vaclones de la serle en los diferentes perfodos de tiempo. 

Aplicando el operador lineal en diferencias hacia atrás, siro-

bo 11 zado por D, tenemos: 

DX =X -X 
t t t-1 

Ahora, el operador de rezago o tamb llSn llamado de transferen-

eta hacia atrás, simbo! Izado por L, apl lcado a Xt re~utta. 

Asl que 

LX =X 
t t-1 

L~ =X 
t t-m 

DX =·X ..; x·: .. =. ·x 
t . t . ,. t-1 : . ·. t 

= C1~L}j~t~,: 
-LX 

t 

..!./ Ve.Sse Box, George E.P. and Jenklns;cGwllym H. (7) págs. 
8-9. 
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Los estadfstlcos que se reportan Indican, para el caso de la

primera ecuación, par&metros significativos para todas las -

variables explicativas excepto para el caso de· ta variable -

sucedánea de la demanda de bienes y servicios. En el caso de-

la segunda ecuación se expresan parámetros significativamente 

diferentes de cero para ambas variables explicativas. 

Dos observaciones Importantes desde el punto de vista econo~ 

trlco que juzgarros pertinentes resaltar son: 

a) Por una parte el uso del D W para el caso de modelos donde 

Intervienen variables endógenas rezagadas. 

b) El estadfstico R
2

, esto es, el coeficiente de determina 

clón tiene sentido solamente en el caso en que la variable 

explicada se descompone en dos componentes ortogonales en

tre sr que son las variables exógenas explicativas y los -

errores. Asf, Yt = Xt~ + ut • La ortogonalidad entre varl~ 

bles explicativas Xty los errores ut Implica que Xtut =O, 

y por tanto, no debe existir correlación entre variables -

explicativas y errores. 

Ahora, si en una ecuación de comportamiento, cuyos parámetros 

se van a estimar, se Introduce una. variable endógena como ex

pl lcatlva, como es el caso de la variable explicada rezagada, 
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ya no existe la seguridad de que la variable explicada se de_! 

componga en dos componentes ortogonales, y por tanto, ya no -

tiene ningGn significado el coeficiente de determlnacl6n. 

Veamos operativamente la descomposlcl6n ortogonal. Sea el. mo-

delo 

Y =X~ +u 
t t• t 

Podemos expresar a Y t como: 

Y a (N + H) Y 
t t 

Donde la matriz N= X 
:·: 

Y .la mlÍtirz H..: l~N 

Entonces- -

1 . .. -1 
N .+Ha X (X 1X)'.° X'.·+ l•X (X'X) X' 

Asr que 

t 



Por otra parte tenemos que 

... 
Y-X p 

·-_::;'··<->:::">"<" - '+~.,-.·.:_·::_· >~- --': 
Pero el estÚnad~r mrri1.~ ~u.adrftlco de p es 

Entonces 

~:JJ; c~··x)z!' x .' v 
:_ -,-,_;,F;~-:~';:-->~:,~-~~ ~- -~ .· 

v~···4:.···rlx'(x 1~x>- 1 x •v 
m Y-NY ~ (1.:.N)Yo=MY 

~ = M (Xp + u) 

78. 

Pero la matriz ll reproduce a la matriz X por· la. d.;re.cha o -

por la Izquierda, puesto que 

X1N = X'X (X 1 X)~ 1 

NX =X 

pues 

·o. 

_(··. 
X'M·a X' (1-N) =X'-· X'X (X'X) X' =X' -X' =O 
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Por esto hemos afirmado en líneas anteriores que el méitodo de 

mínimos cuadrados, y s61o este, descompone a la variable ex -

plicada en dos componentes que son ortogonales entre sí ya 

que 

1 -1 
H/1= X (X'X)- X' [1-x (X'X) x•J 

=O 

11/l= [1-x (x•x)~ 1 .p].·••X~(~•xf~Px;_/ 
x :ex ·x>-f;~~:jfz1.,~j~i-.l<;~ ex ·x> ·1x 

x (x•x)-1 x• ·- x (x.•x)-1 xi 

o 

Volviendo a 1 modelo Y=X~ + t, tenemos que X •n = X 1 11Y, pues

to :;ue M anula a X por la Izquierda o por la derecha. Por ta.!1 

to se verifica que bajo el m6todo de Jos mrnlmos cuadrados O.J: 

dinarios se cumple que las variables son ortogonales a los 

errores. En este, y s61o en este méitodo tiene sentido el est.!!_ 

dístico coeficiente de determlnaci6n. 

Henos hecho esta aclaraci6n operativamente y en detalle por -

que en los resultados de los estadísticos asociados a los es-

ti~ores, Clavija reporta el valor del coeficiente de deter

mina<:i6n. Hay que aclarar aquí que dicho coeficiente s6lo ti~ 

ne sentido en el caso en que una variable explicada (end6ge -



so. 

na) se expresa en términos de dos componentes que son, por 

una parte las variables ex6genas y por otra, los residuales;-

de tal suerte que ambos componentes sean ortogonales entre 

sí, lo cual no ocurre cuando dentro de las variables explica-

tivas se introducen rezagos de la variable dependiente. Este-

es justamente el caso de las dos ecuaciones del modelo de CI~ 

vljo al que nos he.":'IOs referido en líneas anteriores. Es nece-

sarlo tener muy claro que aun cuando el listado de la corrida 

en el caso de modelos con variables dependientes rezagadas ~ 

plicativas, o mejor denominados como modelos autorregreslvos, 

reporte un valor para Ja R2 , éste sin embargo no tiene el si_g 

nificado usual del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. 

Por otra parte, Clavija reporta un valor para el estadfstico

Durbln-Watson (DW) para el caso de las dos ecuaciones expllc2_ 

tlvas de los precios que mencionamos anteriormente, ecuacio -

nes que son modelos autorregresivos, puesto que ambas inclu -

yen como explicativas a variables end6genas rezagadas. Ahora

bien, los supuestos que han de cumplirse para que el estadís

tico DW tenga sentido son: 

1.- Que el modelo de regresi6n Incluya constante, 

2.- Las variables explicativas sean no estocá'stl
cas. 

3.- Las perturbaciones ut se generen mediante un
esquema autorregresivo de primer orden, es d~ 
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cir 

u 1:1 u + e 
t t-1 t 

4.- El modelo de regresid'n NO INCLUYA valores re
zagados de la variable dependiente como una de
las variables explicativas, por lo cual la pru~ 
ba no es aplicable a modelos como: 

La raz6n por la que el cstadrstico DW no se puede utilizar 

para detectar autocorrelaci6n serial (de primer orden) en los 

modelos autoregreslvos es que el DW calculado en tales mode -

los, tiende a sesgarse al valor de 2, que es el valor de DW -

correspondiente a una secuencia completamente aleatoria ..l..1,-

esto es, corresponde a una muestra en que los residuales no -

poseen la mSs mrnlma lndicaci6n de autocorrelacl6n serial. 

Para detectar autocorrelacl6n serial de primer orden en mode

los autorregreslvos, Durbln.1../ ha propuesto una prueba, que

se conoce como el estadrstlco h de Durbln, y se define como:-

11 
2/ 

Gujaratl, Damodar (22) 
Durb 1 n, J. (19) 

P.Sg. 265 
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Donde 

N: es el tamafio de la muestra. 

var (~ 2): varianza del coeficiente de Yt-l 

r= estimador del coeficiente de corrélac16n serial de prl -
mer orden p, que estlf dado por 

'Te e 
"'"f • ___ L.==.:.'-t~_t_-_1 __ _ 

'°Te2 
Lt=i t 

Durbln ha demostrado que en muestras grandes; sif:o_' .enton -

ces ·el estadfstlco h sigue una dlstrlbuci6n normaLcon ;nedia

cero y varianza unitaria. Así que la ~·lgni}12a'n~ia estadfstl

ca,de un h observado puede determinarse a partir de la-tabla-

'de la distribucl6n normal estandarizada. 

Aclaremos que el estadístico DW se puede expresar, en forma -

aproximada 1 en términos de~, y en consecuencia el coeficien

" te de autocorrelacl6n muestra! p se puede expresar aproximada-

mente en términos del DW, puesto que 

DW= (1) 

-_.2">e '°e /.... t L-t-1 (2) 
._' 2 

I et 



Ahora en virtud que L e 2 
y T e 2 d 1 fleren entre s r en una 

t-1 
sola observacl.Sn se pueden considerar: como'api-'oxl;,.,dairente igua -

les. Asr que haciendo 'te2 : , ,;L ~e2 ·;.{(2) 'se\Puede expre-
t-1 t 

sar como 

pero como· 

y en consecuencia 
,· .. ·,;, 

Pero d~do '~ue 

entonces 

1\ 

ow::: '; 2 ''Ci..: .• <[e'iet~l 
:./·. ,,. I e2t 

l et et;_{ 

L".'2 t··· 

(1-f'> 

f = 1 -t DW 

h = r ~~l---H-N--(-va_r_(-~-)--
2 

h = (1 - 1 D\#)11--~N--~-~~~ 
2 Y - N (var ( ~) 

Asr que en modelos autorregresivos el estadrstlco DW directairente-

no nos puede indicar presencia de autocorrelacl.Sn serial; nos pue-

de servir como insu::o para calcular el h-Durbin. 

Por vía de ejemplo, supongamos que en alguna aplicaci.Sn de un mod~ 

lo autorregreslvo contamos con 100 observaciones, y que se encon -

tr6 que el DW asociado es igual a 1.9, y ademas se sabe que var -

0.005. Por lo tanto 

h (1 - 1 
2 

0.7071 

,¡ loo 
C 1 • 9))~-,----1'""0""0-(~.-=-oo""s"") 
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Ahora, para un nivel de signiflcancia del 5% el valor crfti

co de h tomado de la tabla de la dlstribucl6n normal es 

1.645. Como el h-Durbln calculado es menor que el h crrttco¡ 

podemos no rechazar la hlp6tesls de que no hay autocorrela -

c16n serial .de primer orden en los residuales. 

111. En un trabajo ~s reciente de Clavijo ..!.../dedicado es

pecialmente al estudio de la lnflacl6n mexicana en el perfo

do temporal 1960-1979 plante6 dos ecuaciones slmult6neas de-

comportamiento explicativas de los precios a partir de se -

rles anuales. 

Las ecuaciones explicativas del. crecimiento de.l nivel gene -

ral de precios son las slgu.ten.tes: 

donde 

DIPHAY: es el Tndlce de precios al mayoreo de la ciudad de
M~xico, expresado en primeras diferencias. 

DIPULC: es una media ponderada del rndice de precios de las 
exportaciones de los Estados Unidos ajustado por el 
tipo de cambio peso/d61ar, del costo laboral unita
rio y del deflactor lmplrclto del producto del sec
tor primario. Esta variable se expresa en primeras-

..!.../ Clavljo, Fernando (12) 
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diferencias. 

GAP: Es un Indicador de la demanda agregada de bienes y
servicios, expresado como en el modelo planteado ª.!l 
ter 1 ormente. 

DRINPC: Es el rndlce nacional de precios al consumidor, ex
presado en primeras diferencias y con un rezago. 

Segunda ecuaci6n: 

D INPC a b + b DPSP + b MAY + b DEt\O + u 
o l 2 3 t 

donde 

DINPC: Es el rndlce nacional de precios al consumidor exprs. 
sado en primeras diferencias. 

DPSP: Indice ponderado de los precios de las e~presas pa -
bllcas, en primeras diferencias. 

HAY: Indice de precios al mayoreo de la Ciudad de México. 

DEtlO: Diferencia entre la oferta y demanda de dinero a prs_ 
clos constantes, ajustada por el rndlce de precios -
de las exportaciones de los Estados Unidos y por el
tipo de cambio peso/d6iar. 

Resultados 

1 a Ecuaci6n 

Constante DIPULC 

66.5263 o. 7002 
(9.70) 

GAP DRINPC 

65.20 0;32926 
(2.07) (3.71) 

DW 

1.59 



Segunda ecuaci6n 

Constante 

0.5364 

DPSP 

0.035 
(1.104) 

MAY 

o.604 
(15.64) 

DEMO 

0.00028 
(7.11) 

0.9960 

86. 

DW 

1.66 

Los resultados reportados por el autor Indican estimadores 

significativos, excepci6n hecha de las variables del fndice • 

ponderado de precios de los bienes producidos por el sector -

público en que a pesar de obtener el signo esperado, sin emba.r. 

go el estimador no es significativo al nivel del 5%. 

Al utilizar variables end6genas como explicativas en ambas 

ecuaciones no podemos garantizar Ja ortogonalidad de Jos com -

ponentes {variables explicativas y residuales) por lo que el -

valor asociado del coeficiente de determinaci6n reportado por-

Clavija no tiene sentido. Tampoco se puede garantizar la no -

estocasticidad de las variables explicativas por el mismo he -

cho de utilizar variables end6genas como explicativas; asr que 

tampoco tiene sentido el valor del estadístico DW para probar-

autocorrelaci6n serial de pri~.er orden. 

IV. Otro trabajo digno de mencionar por el rigor con que espe-

cifica las ecuaciones explicativas del comportamiento del ni -

vel general de precios de Ja economía mexicana es el de liarlo-
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Bléjer ..!./. La lnvestlgac16n de este autor se ubica en el en-

foque monetarlsta de la balanza de pagos. 

El modelo explicativo de la lnflaci6n·que B'1éjer 2. /propone

para el perrodo muestra! de 1950_ a_J9.73 _es el sl_gulente: 

-

p = b + b PT + b M + b p OÚ;'i: " 
t• '·:2 .·_ t ·_3 _, t- 1-o·· -;'i;-t0·· t . o .1 

·:>-·· 

donde 

p : 
t. 

M : 
t 

·es la tasa de lriflacl.Sn 

es la tasa mundial de lnflaé:l6n; ·~~J·r·u~'rÚ~a el índice 

general de precios de los Estados U~-i-dÓ~-. 

es la tasa de cambio del excedente. en el flujo de la 

oferta monetaria. 

"En virtud de que en el modelo que hemos descrito aparece una-

variable end.Sgena rezagada como explicativa, Introduciendo -

problemas econométrlcos de no ortogonalidad en los componen -

tes de la variable explicada, así como problemas por utilizar 

1 / 
2. / 

Bléjer, Hario l. ( 6) 
Bléjer corre regresiones tanto con el índice de precios
a! consumidor como con el índice de precios al mayoreo -
de la ciudad de México. 
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variables estoc&stlcas como explicativas, Bléjer mediante tran.i;_ 

formaciones algebraicas convierte su modelo que inicialmente es 

de t l po autorregres ivo .. l/ a un modelo equivalente que es de r.!!, 

zagos dlstrlbuídos J_/ donde ya se resuelven los problemas eco-

nométrlcos de ortogonalidad y de estocasticldad ya mencionados. 

Los resultados del modelo de Bléjer son: 

Constante PT M R 
2 

DW Observaciones 

-0.1009 o.617 0.224 o.69 1.88 Utilizando Ml 
(-o. 061) (2.57) (3.61) y el índice -

de precios al 
consumidor -
( l PC). 

- 0.749 0.719 0.239 o.67 J.78 Ut 11 l zando M2 
(-o.44) 2.99 (3 .33) y el IPC 

-0.577 o.706 0.213 o.693 1.79 Uti ! Izando M3 
··. (-0.33) (2.87) (3 .69) y el IPC 

-0.629 0.375 0.225 0.653 l.93 Ut 11 Izando MI 
(-0.472) (2.80) (3.61) y el índice -

de precios al 
mayoreo ( l PM) 

-1.046 o.435 0.201 0.564 1.84 Utl 1 izando M2 
(0.069) (2.95) (2.58) y el IPM 

-0.773 o.414 0.182 0.588 1.78 Ut 11 izando M3 
(-0.53) (2.91) (2.83) y el IPH 

..!../ 

.1../ 

Modelos que Incluyen variables end6genas rezagadas como 
expl lcatlvas • 
Un modelo es de rezagos dlstribuídos cuando no s61o inclu 
ye los valores corrientes de las variables explicativas -
sino también sus valores rezagados. Reciben el nombre -
de modelos de rezagos dlstrlbuídos en raz6n de que el -
efecto de la causa se distribuye en un número determln.l!, 
do de períodos de tiempo. 



En todos los resultados presentados relativos al trabajo de BI! 

jer, los coeficientes de la lnflacl6n de los Estados Unidos y -

las variables monetürias son altamente significativos, con -

estadísticos t que permiten no rechazar la hlp6tesls de estima-

dores significativamente diferentes de cero al nivel de confia.!1 

za de 99%. 

Por otra parte, el nivel total de explicacl6n de las regreslo -

nes es generalmente mejor cuando se Introduce la tasa de cambio 

del índice de precios al consumidor, que en el caso en que se -

utiliza el índice de precios al mayoreo como variable explica -

da. 

V. Un trabajo que por su calidad no podemos dejar de mencionar 

es el que reallz6 Ala In lze ..L/ acerca de la formaci6n de pre -

clos en la economía mexicana para el período 1950-1976 utiliza.!! 

do serles temporales anuales, 

Propone e 1 s 1gu1 ente mode 1 o 

P • a PE + a PE + a W + a W + a O + u 
t o t 1 t-1 2 t 3 t-1 4 t t 

donde 

Pt: es la tasa de lnflacl6n Interna, medida po~ el deflactor -
lmpl íclto del PIB 

..LI lze, Alaln (25) 
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PEt: es la tasa de lnflacl6n externa, medida por el fndlce de -
,recios de exportacl6n de los Estados Unidos. 

W : 53larlo 
t 

D ·: V!riable de la demanda agregada; aquí uti l Iza un indlcador
t d• uso de la capacidad utilizada construido a partir de la

~lacl6n producto/capital. 

Los resultados que obtiene son: 

PE 

0.3!0 
(5.2.J 

PE 
t-1 

0.234 
(3. 77) 

w 
t 

0.275 
(2.33) 

0.111 
(1.47) 

2.21 
(3.04) 

2 
R 

0.908 

DW 

1.82 

De aC!l!rdo a los resultados del an&llsls empírico que el autor-

menci:aado realiza aparecen estimadores significativamente dlf~ 

rentes de cero al 953 de nivel de confianza para todas las va -

rlables mencionadas, excepto para la variable de tasa de creci-

mient:i de los salarios con un período de rezago. Esto último i.u 

dica !l.:flclente evidencia empírica en el sentido de que un in -

cremo:r.:o sufrido por los salarios se repercute totalmente y en-

el misno período en Incrementos correspondientes en Jos pre --

clos. ?or otra parte, la evidencia empírica también se orienta-

en el sentido de que Incrementos en los precios externos tant<>-

del ;i<oríodo presente como del período anterior, e Incrementos -

conte~orSneos en la demanda medida por el Indicador de produc

to/capl:al estSn asociados con crecimientos en el nivel general 
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de precios. 

Un an~llsls paralelo al que hemos mencionado realizado por 

Alaln lze le permite plantear la hip6tesis de que los salarios

son en gran parte end6genos, lo que significa que funcionan co

mo transmisores de la inflación a trav~s del tiempo pero no pa

recenconsti tulr en general una causa original del proceso. Nos.Q 

tres compartimos este punto de vista en relación a la economra

mexicana. En el proceso de crecimiento de precios y salarlos en 

la economra mexicana existe suficiente evidencia en el sentido

de que en general los salarios van a la zaga y lo único que ha

cen es tratar de acercarse o de dar alcance a los precios. 
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CUARTA PARTE 



8. EXPLICACION ALTERNATIVA: CONTRASTACION DE 

LA H 1POTES1 S PI.ANTEADA 

93. 

Nuestra lntencl6n central en este trabajo se orienta a some

ter a prueba la hlp6tesls planteada en la parte inicial de -

esta investlgacl6n; segan la cual, las variaciones sufridas

por el nivel general de precios en la economía mexicana du -

rante los años setenta estuvieron determlnantemente influen

ciadas por variaciones correspondientes en la demada agrega

da en el mercado de bienes y servicios. 

En otra parte de este trabajo ya hicimos mencl6n del hecho -

de que bajo el estado actual de la ciencia econ6mlca no se -

cuenta con Indicadores "adecuados" q'!e representen la deman

da de bienes y servicios, ni -menos aan- de la demanda 

excesiva. Esta llmltante nos restringe a hacer uso de lndic2_ 

dores suced&neos. 

En este sentido, son dos los momentos en que se sacrifica el 

rigor metodol6glco, Por una parte, utilizamos el m&todo de -

los picos para obtener un Indicador de la demanda agregada -

en el mercado de bienes y servicios; por otra .. parte, dado el 

breve período que anal Izamos, -(1970-1980)- nos vemos en -

la i"l'oslbllldad de utilizar las cifras hlst6rlcas del pro -

dueto Interno bruto, ya que de hacerlo, habríamos de hacer -

uso de s61o 11 observaciones para calcular nuestros estlmad,2 

res, lo cual leslonarfa directamente la teorí~ econométrica

cl&slca, pues varias de las cualidades de los estimadores de 
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una regres16n determinada dependen cruclalmente de que se 

cuente con una muestra grande de observaciones. 

Por ejemplo, se dice que un estimador '0 es un estimador asl.n 

t6t1camente lnsesgado de 9 si 

llm E ( i) 9 

Donde llm significa límite y donde T denota el. tamaño de la

" muestra. Expresando verbalmente lo anterior dlrfamos que, Q 

es un estimador asint6ticamente insesgado de e sl su valor -

esperado se aproxima al verdadero valor a medida que el ta"!!! 

ño de la muestra crece. 

La propiedad de consistencia de un estimador también depende 

de que se cuente con una muestra grande. Se dice que Bes un 

estimador consistente de 9 sl a medida que la muestra crece, 

se aproxima al verdadero valor. H~s formalmente dlrfamos que 

" 9 es un estimador consistente de 9 si la probabilidad de que ,.. 
el valor absoluto de la diferencia entre e y 6 • sea menor -

que O (un n~mero arbltrarlamente pequeño), se aproxima a uno. 

O sea 
lim p c18-e1 .. b')a 

T-oO 

donde Pes probabilidad. Lo anterior también se expresa como 

pl lm ~ .. e 



donde plim significa lfmite de probabilidad. 

La propiedad de lnsesgamlento se puede cumplir para una r.tJeá 

tra de cualquier taniai'ío, pero la de consistencia es estrict.!!, 

mente una propiedad de muestras grandes. 

Asf pues, dado que no es factible en este caso echar mar>:> de

la serle de producto Interno bruto en orden a contruir ~

tro Indicador de la demanda agregada del mercado de bie.""s,

y, por otra parte, puesto que requerimos una muestra que te.Jl 

ga un nGinero suficiente de observaciones que eventualrre.nte -

permita obtener estimadores con buenas propiedades, no5""tros 

Introducimos un supuesto adicional según el cual las varia -

clones ~anuales y mensuales~ del producto interno brJto -

se corresponden con las sufridas por el producto industrial. 

Esto es, suponemos que ambas variables siguen, en ténnir>:>S -

aproximados, la misma trayectoria. 

En relacl6n a las tasas anuales de crecimiento de las varia

bles mencionadas, la siguiente grafica corrobora las afiraa

clones anteriores. 



TAllA ANUAL DE c•,t:IMl•NTO D•L PMJDUC"/O INT'11.ND BRUTO Y 
06L PRODUCTO INOU8Tll/AL : 1111/ • 1511/J 

'º 

• 

" 
a 

1!110 1!'111 

prorJuclo /nt~rno btuto 
producto Jnt-no bNto lnduolrial 

/:VIFNTi: SPP .Sisfemo ~ Cuenkr.r Nociono/11!J d11 Mt!vico. Von0$ años 

Banco de México, lndloodo~s Et:o'Xim/ccs.Dcluóre /fiJ91. 

G R A F e A 7 

•lfo• 

"' "' 



97. 

Muchas series económicas de tiempo basadas en Información 

mensual, trimestral o cuatrimestral presentan movimientos 

oscilatorios regulares cada cierto período de tiempo. A es .. 

tos movimientos se les llama patrones estacionales. Por eje.!!! 

plo las ventas de los almacenes en época de navidad, el pre-

clo de los jitomates en épocas de helada, etc. 

Cuando estamos interesados en un análisis estrictamente eco-

ncSmlco se requiere "l lmpiar" las serles económicas del efec

to estacional. En algunos parses ..!../ las variables económi -

cas tales como el rndlce de precios al consumidor, el rndice 

de precios al mayoreo, el tndlce de producción Industrial y-

otras, se publican, en general, ajustadas estacionalmente, -

es decir, quitándoles el efecto de la estacionalidad. 

Existen varias técnicas orientadas a ajustar estacionalmente 

o, dicho de otro modo, desestaclonallzar las serles tempora

les. Entre éstas pod6mos mencionar aquella que utiliza las .. 

variables du1!111les .. l/, la de promedios móviles y la técnlca

espectral. 

Generalmente, el objetivo del ajuste estacional es remover -

el componente de las series en orden a estudiar sus componen 

tes restantes .l./ ya sin efecto estacional .!:i/. 

1 / 
2/ 

..l..I 

.!:±..! 

Sobre todo parses desarrollados. 
También llamadas variables falsas, ficticias o dlcotóml 
cas 
Una serie temporal se puede descomponer en: tendencia,
variación estacional, ciclos y variaciones Irregulares. 
Gurmu. Shlferaw. (23) • 
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De acuerdo con Wallis, se supone que los movimientos estacio

nales son ex6genos al sistema econ&nlco, por lo que han de ..... 

ser removidos previamente a un an&llsls econ6mlco. 

Dado que nosotros buscamos un an&llsis estrictamente econ6mi

co, hemos optado por desestacionallzar las series econ6mlcas

de tiempo representativas de las variables econ&nicas que ln

clufmos en nuestro an&llsls. 

La técnica que elegimos para ajustar estacionalmente nuestras 

series econ6micas de tiempo es la de los prc:xnedlos m6viles, 

ya que és.ta presenta ciertas ventajas sobre otras como por 

ejemplo la que utiliza las variables dummies. Cabe hacer no -

tar que la técnica m&s robusta para ajustar estacionalmente -

una serle econ&nlca de tiempo es aquella que, una vez estima

do el espectro asociado a la serie e ldantlflcado los ,¡picos" 

que reflejan las variaciones estacionales, aplica filtros ad.!:O 

cuados en orden a remover los movimientos estacionales. Un i.!l 

conveniente que hasta la fecha ha habido es la carencia en 

nuestro medio de "software" apropiado que permita estimar el

espectro de la serle temporal. Existe la Idea, sin embargo, -

de que estos programas de cc:xnputador se generalicen en su uso 

de tal suerte que progresivamente se facilite el acceso a los 

programas mencionados. La técnica de los promedios m6viles es 

muy sencilla de aplicar, mas no por esto deja de ser un proc~ 

dimlento efectivo para el ajuste estacional de serles econ6mJ. 
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cas de t lempo. 

Uno de los aspectos, muy Importantes a nuestro parecer, que-

hemos tenido en cuenta en el momento de contrastar nuestra -

hlp6tesls central de este trabajo e~ el sentido de que dura.!! 

te Jos años setenta las variaciones en el nivel general de -

precios reclbl6 impacto determinante por parte de las varia-

clones ocurridas en los niveles de ce<:-anda agregada, se re -

fiera a la hip6tesis fuertemente fundada en el análisis eco-

n6mico según la cual la dependencia ce la variable Y ~es d~ 

clr la variable dependiente de un mo:!elo econométrlco~ con-

respecto a otra u otras variables ~las explicativas~ suele 

no ser instantánea o, al menos, no exclusivamente lnstantá -

nea. Con frecuencia Y responde a comrortamlentos contemporá-

neos o rezagados de las variables explicativas. 

Numerosos son las aplicaciones en tra!>ajos empíricos que se-

encuentran en la literatura econ6mic.a de estructuras de rez.!!, 

gos en las variables explicativas. Por vía de ejemplo mencl,2 

nemos a Marc Nerlove, Koyck, Almon y Jorgenson .l.!, 

J./ Cada uno de estos autores posee trabajos que se han -
convertido en clásicos de la literatura econ6mlca. Men 
clonemos a Almon con su trabajo: "The Dlstrlbuted Lag:
between Capital Appropr lat lons and Expend l tu res" Econ,Q_ 
metrlca 33, 1965; o el trabajo ce Jorgenson: '\l\ntlclp,!! 
tlons and lnvestment Behavlor", artículo lncluído en -
The Brooklngs Quarterly Econometric llodel of the Uni -
ted States. J.S. Ouesenberry, et al. Chlcago, 1965. 



100. 

Así pues, un modelo de rezagos dlstrlbufdos es del tipo 

Y -0( + /J X + 11.
1 

X +11 X + , ,, +a X 
t ro t r t~ 1 I"' 2 t-2 f' k t-k 

+ lL 
t 

donde k es el número m<fxlmo de rezagos en la variable expllc.!!, 

tlva del modelo, y, obviamente, O{, pi, l=0,1,2, ••• , k son P.!!. 

rSmetros desconocidos; U. es una variable aleatoria lndepen 
t 

diente de X, con media Igual a cero y varianza constante. 

De hecho, el modelo m&s general de los modelos de rezagos di§. 

trlbufdos es, expresando en forma compacta, del tipo 

oO 

y "L p1 X + lL 
t ;.ro t-1 t 

modelo en el que se han lnclufdo un número Infinito de reza -

gos y, por supuesto, con lnflnltos parámetros asociados a los 

distintos valores de la variable expllcatlva-1.I. 

Un detalle Importante es pertinente aclarar. En un modelo ec,S? 

nométrico dado, en que contamos con T observaciones y en el -

que Incluimos un número K de rezagos en las variables expllc.!!, 

tlvas, realmente perdemos K observaciones, por lo que estima-

remos nuestros par&metros del modelo con solamente T-K obser-

vaciones. Obviamente el número de grados de libertad asocia -

J../ Para un tratamiento serlo y amplio de los modelos de re
zagos.dlstrlbufdos ver: Dhrymes, Phoebus J. Dlstributed
Lags; Problems of Estimatlon and Formulation. Holden Da~ 
lnc. San Francisco, Cal lfornla, 1971. 
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do a nuestro modelo ser& aGn ~s reducido, ya que tendremos 

s6lo T-K-H grados de libertad; donde suponemos que Hes el -

nGmero de par&metros estimados en el modelo. Asr pues, mien

tras m&s grande sea el ni1mero de rezagos de variables expli

cativas que deseamos incluir en nuestro modelo, mucho mayor

deberS ser el nilmero asociado al tamaño de la muestra. Te6rl 

camente, un modelo de infinitos rezagos, deber& también ba -

sarse en una muestra de infinitas observaciones. 

En la prSctica, el nGmero de rezagos en las variables expli

cativas en un modelo de rezagos distriburdos viene determl -

nante por la signiflcancia de los estimadores asociados a 

los valores de las variables explicativas rezagadas. 

No es recomendable estimar tal cual se plantean los modelos

de rezagos dlstribuídos debido, entre otras razones, a que -

en las series de tiempo ocurre con mucha frecuencia que los

valores sucesivos ~rezagos en este caso~ tienden a estar

altamente correlacionados, lo cual quiere decir que la ma ~

trlz X de variables explicativas posea, con mucha probabili

dad, problemas de multicol lnealldad,sl no estrlcta,sr de ca

rScter débil, lo que repercute en que los errores estSndar -

tiendan a ser muy grandes en relaci6n a los coeficientes es

timados. Por tanto, puede caerse en el error de declarar que 

los coeficientes estimados de los valores rezagados de las -

variables explicativas no sean estadrstlcamente signiflcati-
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vos, pero esto, más bien, puede obedecer a los problemas de -

multlcollnealldad. 

Diversas alternativas se han propuesto a través de la hlsto -

ria de la econometría aplicada en orden a superar los proble-

mas a los que brevemente nos hemos referido en líneas anterl,2 

res. 

Koyck, por ejemplo, bajo los supuestos de que todos estimado

res ~~'s~ asociados a la variable explicativa (ex6gena) r~ 

zagada son positivos y que dichos estimadores decaen geométrl 

camente ~lo que quiere decir que a medida que se retrocede -

hacia el pasado el efecto del rezago se torna cada vez me 

nor~ , aplica una transformacl6n al modelo de tal suerte que 

de tener originalmente un modelo de rezagos distrlbuídos lo -

convierte en uno de car~cter autorregreslvo. 

Deleew ~por su parte~ ha propuesto una estructura para las 

~'s con la forma de una'V'lnvertlda. De acuerdo a la presente

conflguracl6n, el valor de p asociado a Xt ~período contemP,2 

r~ne~ es Igual a cero. A partir del primer rezago las ~'s

de la variable rezagada se comportaría en forma linealmente -

creciente hasta un cierto número de rezago ~la mitad del nú-

mero de rezagos Incluídos, por lo que se pide que este ni!mero 

sea par~ a partir del cual decrecen en for~a lineal hasta -

hacerse Igual a cero en el rezago número K. 
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Shlrley Almon .. .!../aplicando el teorema matemático de Weiers -

trass. seg~~'el ·cua.l sobre·un .intervalo cerrado l= (a,b 1 una-
•• ,._'_;·,'7; 

func lcSn "con t 1 núa f: l ~ ll\ ·; puede ser uniformemente aprox i

mada por üna func16n pol.lnominaFde. gradp apropiado, supone -
) '.:·.,. ,· . 

que los~¡ se pueden también.aproximar por.un polinomio de 

grado conveniente en,A., que es la longitud del rezago. Por 

R 2 ejemplo, r1= ªo+ ª1 i + ª2 1 polinomio de segundo grado, o 

bien ~I = a
0 

+ a
1 

i + a2 12 + ••• + ªm im polinomio de grado

m en l. Almon impone que el grado del polinomio sea menor que 

el número máximo de rezagos. 

Como se puede apreciar en lfneas anteriores, en la perspecti-

va de Almon es posible aplicar una gran variedad de estructu-

ras de rezago. Esta característica hace a esta técnica ~s --

ventajosa y robusta en relacl6n a los tratamientos mucho más-

rTgidos y limitados que Koyck y Deleew dan a los modelos de -

rezagos d 1 stri.bu fdos. 

En el ejercicio empírico que emprendimos orientado a la con -

trastac.16n de nuestra hlp6tesls hemos hecho uso de la técnica 

de Shlrley Almon, ya que el modelo que planteamos es del tipo 

de rezagos dlstrlbufdos. 

El modelo que probamos empíricamente Incluye como variable e~ 

pllcada el crecimiento en el nivel general de precios, medido 

..l.I Almon, Shlrley ( 1 
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por el fndlce nacional de precios al consumidor y como varl,!! 

bles explicativas un Indicador de la presl6n de la demanda -

en el mercado de bienes y el crecimiento en el nivel de pre

cios externos, medido por el Tndlce de precios al consumidor 

de los Estados Unidos de América ajustado por el tipo de cam 

ble peso/d61ar. Con la lnclusi6n de esta última variable, 

pretendemos reflejar el efecto de la lnflaci6n Importada en-

el nivel de precios Internos. Las serles temporales represen 

tatlvas de las variables econ6micas que aquf mencionamos las 

hemos ajustado estacionalmente a fin de depurarlas prevlamen 

te de los efectos extraecon&nlcos que pudieran alterar nues-

tres resultados. 

En los dos casos de variables explicativas que lncluTmos en-

nuestro modelo hemos prob~d~ diversas estructuras de rezago~ 

result&ndo mayormente significativa la que Incluye hasta -

cuatro atrasos en cada variable, por lo que nuestro modelo -

definido es el siguiente: 

1 PCSt • 9
0 

+ 1t 052.t + P.
2 

052 +17. 052. +Q 052. + 
I' r' r t-1 r3 t-2 r4 t-3 

11. 
5 

052. +A 1 PUTC + Q 1 PUTC + g r t-4 r 6 t r 1 t-1 r a 

~ g 1 PUTC + B 1 PUTC + U. 
r t-3 r 1 o t-4 t 

IPUTC + 
t-2. 
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Obviamente por tratarse de un modelo lineal, a nuestro mode -

lo panteado anteriormente subyacen los supuestos siguientes:-

a) Supuestos acerca de las variables explicativas. 

1) La matriz X de nuestro modelo escrito en forma matricial 

es no estoc6stlca (equivale a decir que cada una de las vari,2 

bles explicativas de nuestro modelo es no estoc6stlca, es de

cir, las variables explicativas no son aleatorias sino dadas). 

2) La matriz X de dimensl6n (TxK) posee rango Igual a K, 

r(~)= K; donde Tes el número de observaciones de cada una -

de las variables explicativas, y K es el número de par6metros 

(~'s) a estimar. Este supuesto significa que las columnas de 

la matriz X sean linealmente Independientes, lo que garantiza 

la no existencia de multicollnealldad en la matriz mencionad~ 

b) Supuestos acerca de los residuos: 

3) E ( U) = O, donde u, O son vectores columna de (Txl) 

4) E (~lfs) ª lr 
Asl que 

si t=s 
si t'l's 

E (UU.') = (f1 l , donde l es la matr lz identidad de (TxT) 
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El cumplimiento de este supues~o garantiza el que los erro• 

res sean homoscad§stlcos, esto es, que posean una varianza -

constante en el tiempo; ,Y que entre ellos no exista dependen 

eta serial o, lo que es igual, ~ue no exista autocorrelacl6n 

en los errores. 

SI se cunple (3) y (4), entonces se entiende que---------

U. t\J N{O, c:r 2 I ) , es decir que el vector de los errores se -

distribuye normalmente con media cero y matriz de varianza -

y convarlanza Igual a f""-I. 

El software que utilizamos para correr nuestras regreslones

fue el 'paquete econométrico PEXCIDE ..L\ 

En la regresl6n Inicial en que obtuvimos los primeros estima 

dores de los parSmetros, lo! estadísticos de prueba dieron -

claras Indicaciones de rechazo de la hlpdtesls de ausencia -

de Independencia serial de los residuos. Incluso la evlden -

cla empfrlca mostraba existencia de autocorrelaclcSn de los• 

errores en m§s de un grado. 

Para superar lo anterior procedimos a estimar una funcldn de 

autocorrelac16n. Esto es, u"" funcldn lineal en donde los 

errores contempor&neos se explican por el comportamiento de• 

los errores pasados. 

.J./ Este paquete es especializado para modelos econom<Strlcos 
y se constituye por tres módulos: archivo, estlmacl6n y
slmulacl6n. El conjunto de programas que conforman el p~ 
quete fue elaborado por el M. en C. Hern§n Sabau del De
partamento de Matem§tic:as del Centro de lnvestlgacldn y
Docencla Econ&nlcas, A.C. 
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Asf que la func16n estimada fue el tipo siguiente: 

u. = P1 u. + p ll + ••• +f l.A. + e 
t t-1 2 t-2 k t-k t 

De acuerdo a la slgnlflcatlvldad de los estimadores de auto
,., A 

correlaci6n, es decir f 
1

, p 
2

, etc. haciendo las pruebas de -

hlp6tesls convenientes, llegamos a detenninar que los resi -

duos contemporáneos se explican por los residuos pasados ha~ 

ta con cuatro grados de rezagos. Puesto que las observaclo -

nes que utilizamos tienen periodicidad trimestral, la concl.J:! 

si6n que podemos derivar a partir de la funci6n de autocorr~ 

1acl6n estimada es en el sentido de que los residuos posefan 

una dependencia serial hasta con un año de atraso. La fun 

cl6n de autocorrelac16n estimada ~modelo autorregresivo de

cuarto grado-- que se utlliz6 para corregir la correlacl6n -

serial de los errores y de este modo reestlmar los paráme --

tros fue 

ll. a+ 
t 

1.077u. 
t-1 

- o.2osu. 
t-2 

0.395lL 
t-3 

+ o.1s3u. 
t-4 

+E. 
t 

En base a los estimadores de las f 's encontrados se procedl6 

a recalcular las ~'s. 

De acuerdo a las pruebas de Glejser.l.( la evidencia empírica 

.J_/ El paquete econométrlco PEJ'ICIDE reporta dos estadísticos 
de Glejser. Para una revisi6n en detalle de estos esta -
d.fstlcos, ver Glejser H. "A New Test for Heteroscedastl
clty", Journal of the American Satatlstlcal Asoclatlon,
Vol 64, 1969. 
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se orienta a no rechazar la hlp6tesls de existencia de varia.! 

za constante de los residuos a través del tiempo, lo que es -

equivalente a decir que los residuos son homosced&stlcos. 

Las pruebas de Glejser para probar la hlp6tesis de homosceda~ 

tlcldad se basa fundamentalmente en el supuesto de que la he-

teroscedastlcldad de los errores --en caso de existir-- est&-

asociada a las variables explicativas o a la variable tiempo. 

Los estadTsticos de Glejser, por esta raz6n, se calculan a 

partir de los siguientes modelos 

1) 1 ll 
t 

=B+ex,;1-9x+ ••• a 
o 1/( 22 k 

. 2) ~Q 1 ª 0 + 9 t + E 
t o 1 t 

X + ~ 
k t 

donde las X; en el primer modelo, son las variables explica
¡ 

tivas del modelo original. En el segundo modelo, t se refiere 

a la variable tiempo. Las barras indican valor absoluto. 

Los estadfsticos Glejser se basan en la significatividad o no 

signiflcatlvidad de las X -en el primer modelo- o de la V.!!, 
1 

riable t --en el segundo. 

Por otra parte, es preciso aclarar que en un modelo de reza -

gos distrlbufdos suelen con mucha frecuencia ~como Indicamos 

!Trie.as atr&s~ presentarse problemas relacionados con la mul• 
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tlcollnealldad, puesto que se est&n utilizando series de tie.!!! 

po, en su expresl6n de variables rezagadas, como variables -

expl Jcatlvas. 

Nosotros adoptamos la técnica de Almon para superar estos ob.i¡ 

t&culos en la estlmacl6n economtStrlca. En este contexto, aju.i¡ 

tamos dos polinomios de segundo grado a los estimadores. Uno, 

para las p1, i=l ,2,. • ., 5; y otro para las f3J, j=6!7;· ... , 

10. 

Los resultados de nuestras estimaclone,s d,efÍnltlyas,,se·prese.!J 

tan a contlnuaci6n .J_/: 
.',··:·:" 

rPcs ·-427.6580 + o.s9336:os2 + Lo4096 .os2 + 
t ' '' t t-1 

(".'I0.969)0) (5.34283) (8.b7713} 

1 .222!1 052 
t-2 

+ 1.12005 os2 + 0.62464 os2 + 
t-3 t-4 

' (9.67205} (9.29697} (5.54573) 

0.13003 IPUTC + 0,2085 IPUTC + 0.23408 IPUTC + 
t ~1 ~2 

(50.65870) (50.74840) (51 .36050) 

0.20817 IPUTC + 0.13043 IPUTC 
t-3 t-4 

(52 .66200} (33 .65070} 

.l.I Se presentan entre paréntesis Jos valores t asociados 
a la slgniflcatlvldad de cada uno de Jos estimadores. 
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POLINOMIOS DE ALMON AJUSTADOS A LAS r•s 

/Ji 
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/.00 

o.so 

/Jj 
0,.30 
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0.10 
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G R A F e 1-. s 
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Observaciones: 40 

Grados de libertad: T-K = 29 

T: .Húmero de observaciones 

K: Húmero de parámetros estimados 

2 
R • 0.99208 

"R
2 

- 0.99044 

AHOVAR= 4~3.814. Este estadístico corresponde al F de la re -

gresl6n para evaluar la slgnlflcatlvldad de los estimadores -

de la regresl6n en su conjunto. 

DW • 1.24758 

AHOVAR DE RESIDUOS = 1.84203 

GLEJSER ~stlmadoen base a los regresares) = 0.89909 -------

GLEJSER (estimado en funcl6n del tiempo) = 1.4666. 

Como puede apreciarse, todos los estadísticos t se orientan -

a indicar la significatividad de cada uno de los estimado -

res. El AHOVAR Indica tambl&n que todos los estimadores son -

significativos. Los valores encontrados para la R2 como la 

'R2 corregida por grados de libertad Indican que una muy alta

proporcl6n de las variaciones totales del nivel general de -

precios se explica por las variaciones sufridas por las varl,!t 

bles explicativas lnclufdas. 
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De acuerdo a Jos cálculos de las pruebas de Glejser, no se r.i:. 

chaza la hlp6tesls de que los errores posean varianza consta.!! 

te a través del tiempo, esto es, de que sean homoscedástlcos. 

El DW sirve s61o para probar la hipótesis de existencia o no-

de autocorrelación de primer grado. El valor calculado es de

DW= 1.24758, valor que se ubica en la regl6n de Indecisión, -

ya que para el caso de 40 observaciones y 10 variables expli

cativas (excluyendo la constante) las tablas respectivas re -

portan las cotas siguientes...!../: dl = 1.008, du = 2.072. En -

el caso particular de 40 observaciones y 10 regresares, la --

prueba de existencia de autocorrelaci6n en los errores DW es-

extremadamente débil, puesto que el Intervalo de no rechazo -

de la hip6tesls de Independencia serial en los residuales es-

extremadamente peque~o. En este caso particular la hipótesls

menclonada no se rechazaría si 1.928 <DW (calculado)< 2.072 -

lo que nos da Idea Inmediata de la debilidad de la prueba. 

Sin embargo, el paquete econométrlco que hemos utilizado re -

porta el valor del estadístico ANOVAR DE RESIDUOS que en el -

caso que estamos considerando fue igual a 1.84203. Este esta

dístico se orienta a probar la hip6tesls de signlficatividad

" de los estimadores f de un modelo autorregresivo en el que se 

expresan Jos residuales presentes -en este caso los residua-

les del modelo ya reestimado- en .términos de los valores pa-

sados hasta con cuatro grados de rezagos. Tomando en cuenta el 

...!../ Judge, George G. et al. ( 27 ) Pág. 788-789 • 
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valor calculado del estadístico mencionado llegamos a concluir 

que no se rechaza la hlp6tesls de la Independencia serial en -

los residuos de nuestro modelo reestlmado de rezagos dlstrlbuj 

dos. 

En resúmen, los valores calculados de los diversos estadrstl -

cosque hemos mencionado en lfneas anteriores est&n a favor de 

no rechazar las hip.Stesls de que los residuales del modelo es

timado de rezagos dlstrlbufdos son homosced&sticos e lndepen • 

dientes serlalmente. Estos dos resultados fundamentan, a su 

vez, la valldaci6n del supuesto de normalidad en los propios -

residuales. A &sto es preciso agregar que los valores encontr~ 

dos tanto de R2 como de 112 son altos, y que todos los valores• 

calculados que se asocian al estadfstico t de Student Indican

que todos los estimadores asociados a las diversas variables -

explicativas son significativamente diferentes de cero; este -

mismo aspecto resulta confirmado para todos los estimadores en 

su conjunto al considerar el valor del estadístico ANOVAR 

Igual a 453.814. Todo &sto que venimos acotando son diversas -

perspectivas de la bondad del ajuste del modelo econom&trlco -

que en este trabajo hemos planteado y estimado. 

C~ben aquf algunas observaciones 16glcas y eplstemol6glcas 

acerca del tipo de conclusiones que han de derivarse de una 

contrastac16n empTrlca de hlp6tesls, como es el caso de la es• 

timaci6n de los modelos econom&trlcos. 
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En una fase de la Investigación se proponen relaciones entre 

variables, relaciones que eventualmente pueden adoptar la "E 

dalldad de funciones (relaciones funcionales). Estas relacl.2 

nes teóricas, en principio pueden someterse a verificación -

en la realidad emprrica en el caso de las clanclas fáctlclas, 

esto es, aquellas disciplinas clentrflcas cuyo objeto de es

tudio son los hechos ~económicos por ejemplo. El resultado

que se espera de la verificación o contrastación empTrlca de 

alguna relación teórica (hipótesis) es Incierto en algúnse:n 

tldo; ya que antes de realizar la constrataclón no se tiene

aún la certidumbre de si el resultado estará de acuerdo o en 

desacuerdo con la hipótesis teórica planteada. 

En el caso de que el resultado de la contrastaclón empTrlca

esté en contra de la hipótesis planteada; entonces ésta se -

rechaza; pero cuando el resultado mencionado está acorde a -

la hipótesis, la conclusión que procede derivar no debe ser

en el sentido de aceptación de la hipótesis propuesta, slno

slmplemente de un no rechazo de la misma. En este contexto -

y, en general, en todos los casos en que se hace una compro

bación de hipótesis mediante el recurso de la información e_l!, 

tadTstlca, el desenlace que es pertinente esperar es o rech.!!. 

zar o no rechazar la hipótesis planteada; no cabe la posibi

lidad de aceptación. 
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El hecho que brevemente hemos descrito en líneas anteriores

podría parecer desalentador, pero a fin de rescatar la con -

flanza,b&stenos recordar que los autores contempor&neos mSs

callflcados de la teoría del conocimiento y de la 16glca de

las ciencias definen y afirman categ6rlcamente que las cien

cias empíricas ~es decir las naturales y las sociales~ no

son sino un conjunto de hip6tesls que no han sido rechazadas. 

Así pues, aquí se Incluyen ciencias tan formalizadas como 

la física y la química y menos formalizadas como la economía 

o la sociología. 

Volviendo a las estlmaclo~s empíricas relacionadas con nues

tro modelo econonétrlco, la evidencia empírica se orienta en 

el sentido de que no se rechaza la hip6tesls de que las va -

riaclones en el crecimiento generalizado de los precios de -

la economía mexicana estuvieron Influenciados por las varia

ciones de la demanda agregada durante los años setenta. El -

hecho de que hayamos encontrado una fuerte correlacl6n entre 

el nivel general de precios por una parte,y un Indicador de

la demanda agregada expresado en forms contcmpor6nea y rez.!!. 

gada, así como un Indicador de la lnflacl6n externa tamblén

contempor&nea y rezagada por la otra, no nos autoriza ~aGn

cuando se cumplan los supuestos que en su oportunidad expli

citamos~ a asertar que la lnflaci6n de precios en la econo

mía mexicana fue causada por jalones de la demanda agregada-
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de bienes y servicios, ya que la existencia de una simple 

relación funcional 01J f!S condición suficiente -aunque sr n~ 

cesarla- para la existencia de una relación de causalidad,-

para cuya detección r~~rra que utilizar técnicas mucho más -

sofisticadas del análisis espectral de serles de tiempo como 

las que propone Granger .J . ./ en los textos y diversos artícu

los que sobre este ter:ic ~~desarrollado. Una relación de cal! 

salldad implica existencia de correlación funcional; a la 

Inversa no se da lmpl icadón. 

La misma correlación r.enc,onada tampoco <>OS proporciona sufl 

ciencia lógica para afirmar que la inflación mexicana de los 

setenta estuvo determinaca por presiones áe la demanda agre-

gada en el mercado de bie:-e.s y servicios. Lo único que con -

toda certidumbre podemos ;~irmar con base en los resultados-

obtenidos de nuestras estinaclones del ~lo econométrlco -

es que no encontramos elemo-~tos para rechazar la hipótesis -

según la cual la Inflación :el nivel general de precios ocu-

rrlda en la economfa mexi~.,.. durante los años setenta estu-

vo determinada en proporcl&. significativa por presiones en-

la demanda agregada en el ,,.,-cado de bienes y servicios. 

En cuanto a contenido y si;;r.;iflcado de nuestros resultados -

-aunque no en la forma de llegar~ ellos- éstos coinciden-

.J../ Ver por ejemplo: Gran;:ie~. C.W.J. lnvestigatlng Causal
Relations by Econometric Models and Cross Spectral He
thods. Econometrlca 37. NºJ, Julio de 1969. Págs. 
424-438. 
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con los que encontró Ala in lze .. !/ en su trabajo que reallz.ó 

sobre el anSlfsfs de la inflación en México. Las concluslo -

nes que este autor obtuvo fueron: a) la Inflación externa ha 

sido una fuente i"'POrtante de la Inflación doméstica; b) las 

presiones de la deoanda también han tenido una slgnlflcatfva 

participación, especialmente durante algunas etapas como la

ocurrida durante el primer quinquenio de los setenta -1./. 

Por otra parte, Guillermo Ortlz y Leopoldo Solts ... l/colncl -

den en afirmar que tanto las presiones de demanda como la f.!! 

flaclón externa han jugado un papel Importante en el proceso 

Inflacionario del período de posguerra, en el que Incluyen -

la década de los setenta, no sin seflalar que el afio de 197&

slgnlffcó un año de excepci6n en este sentido, ya que en ese 

corto período la demanda se contrajo por breve tiempo para -

recuperarse a p~rtir de 1977 y volver a presionar en los ---

afias subsiguientes. 

Una Idea que desearrcs quede suficientemente explícita, es en 

el sentido de que no obstante que los.resultados obtenidos .. 

de nuestro an:ll fsis e:pírlco estén a favor de la hipótesis -

segGn la cual el crecimiento generalizado de los precios de-

la economía mexicana durante los afias setenta estuvo lnflue.!! 

.. u 

.l./ 

.. l./ 

lze, Ala in ( 25) 
La Investigación de Ala in lze a que estamos haciendo •.!!. 
ferencia abarca desde 19'50 hasta 1976. 
Ortfz, Guillerrrc y Salís Leopoldo (32) 
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ciada por presiones de la demanda agregada, esto no implica, 

sin embargo, que sostengamos que fa demanda haya sido Ja únl 

ca variable Interviniente en fonna significativa en las pre

siones Inflacionarias sufridas por fa economía mexicana du -

rante el perTodo seHalado. 



119. 

9. CONSIDERACIONES EN TORNO A !A INFL~CION DEL PERIODO 

1981 1986 

,. . . 
Aspectos ·genera les de la economía: 

La'ecónomía del país que hasta 1980 y 1981 mantuvo tasa·s de ere-

cimiento elevadas, entr6 en una etapa recesiva a partir de 

1982. En este affo, y en el siguiente, el Producto Interno Bruto

(PIB) acusó tasas negativas de crecimiento del orden del 0 . .5% y-

5,3% en forma respectiva. A pesar de que durante 1984 y 1985 el

PIB recobró tasas de crecimiento positivas de 3.7 y 2.7% respec

tivamente, aun persisten fas causas principales de la crisis ec.Q 

nómica; de acuerdo a las expectativas oficiales se estima una 

contracción de la economía en 1986 de entre el 2% y el 3%. 

Otros de los aspectos importantes que han ocurrido durante el p~ 

ríodo 1981-1986 son: 

La creciente deuda externa ha representado una carga cada 

vez ~s onerosa para la economía nacional, ya que tanto Ja -

amortización como el pago por concepto de intereses han ab-

sorbido una proporci6n importante de recursos. 

El deterioro tanto en los volúmenes como en el precios del -

petróleo crudo mexicano de exportación ha impactado negativ2_ 



120. 

mente el nivel Interno de actividad econ6mica. 

Algunas de las principales variables macroecon6micas que In

ciden en ta actlvacl6n de la demanda agregada, tales como el 

gasto del gobierno -particularmente la im-ersi6n pGbl lea-

y los niveles sa.larlales de la economra en su conjunto han·

sufrido una notable contracci6n. 

Las necesidades crecientes de ~~cursos financieros por parte 

del sector público han Incidido por una parte en escasez de

crédlto disponible para los particulares y, por la otra, en

lncrementos de precios de los bienes y servicios producidos

por el Gobierno. 

La lnflacl6n, sobre todo a partir de 1982, ha adoptado tasas 

de crecimiento muy altas. Sobre este punto se hacen aqur al

gunas consideraciones para el período de referencia. 

Evolucl6n de la inflacl6n durante 1981-86: 

A partir de la lnflacl6n de 1982 la lnflaci6n entr6 a una etapa

de crecimiento significativo. De un 30.8% -medida por la varla

cl6n porcentual observada en el mes respecto a igual perrodo del 

año anterior- que registr6 en enero, lleg6 a~"' 98.9"1. en dlcie!!! 

bre de ese mismo año y hasta 122.8"1. a mediados de 1983, período

ª partir del cual comenz6 a descender en forma ligera y progresJ 
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va hasta junio de 1985, en que observ6 una tasa de crecimiento -

anual del 53.4% y volver a acusar a partir de entonces un nuevo

repunte (Ver gr6fl ca 9). 

Diversos factores han incidido en el crecimiento generalizado de 

los precios ocurrido durante los últimos años, particularmente a 

partir de 1982. Aquí se mencionan algunos: 

Uno de los aspectos de especial Importancia en este sentido

es el relativo al ajuste sufrido por los precios de los bie

nes y servicios sujetos a control oficial, y en particular -

los producidos por empresas públicas. Durante el período de-

1977 a 1981 los precios de los bienes producidos por el sec

tor paraestatal crecl6 en una proporci6n significativamente

menor que el nivel de precios de toda la economía. Esta si -

tuaci6n condujo a un Incremento importante de los subsidios, 

con el prop6slto de contrarrestar las presiones inflaclona -

rias. Así, los subsidios totales pasaron de representar el -

7!o del producto en 1977 al 15% en 1981 magnitud equlvalente

al déficit público como proporci6n del PIS (14.2%) en ese úl 
timo año. Por otra parte, al presentarse en 1982 una suspen

s 16n en proporciones considerables de los flujos de recursos 

externos, y al Incrementarse el déficit público como porcen

taje del PIS (17.4%), el Gobierno Federal enfrent6 estas si

tuaciones Incrementando los precios de los bienes sujetos a-
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control y, en consecuencia, de los producidos por el mismo. 

Es significativo, en este sentido que al mes de diciembre -

de ese año, los precios de los bienes controlados hayan re

gistrado una tasa de crecimiento anual del orden del 

126.5%, mientras que los precios de los bienes no sujetos -

a. control s6lo lo hicieron en 88.9%, conforme las cifras que 

·reporta el Informe del Banco de México. Una sJtuacl6n simi

lar ~aunque menos marcada~ se ha observado en otros perT.2 

dos posteriores a 1982, como es el caso del segundo semes -

tre de 1984, primer semestre de 1985 y primer semestre de -

1986 (Ver gr5fica 10). 

Los precios de Jos bienes y servicios producidos por el se_!< 

tor público, al Igual que los precios de los artículos con

trolados en general, han acusado tasas de crecimiento mayo

res que las observadas por los precios de los bienes y ser

vicios producidos por el sector privado durante el período-

1982-1986. Buscando aumentar los Ingresos del sector públi

co y compensar las mermas en los flujos monetarios procede.!! 

tes del exterior ~por concepto de préstamos o por venta de 

mercancías~ el Gobierno Federal ha optado por implantar un 

sistema de ajustes frecuentes a los precios de los bienes -

y servicios que produce, Incluso en proporciones mayores a

los observados por los bienes producidos por partlculares.

Utl l lzando las cifras de promedios anuales, Jos precios de

los bienes producidos por empresas públicas se Incrementa -
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ron durante 1982 en 72.4%, mientras que los correspondientes 

al sector privado hicieron lo propio en s61o 53.3%. A par -

tlr de entonces, esta t6nlca ha venido persistiendo hasta -

A contlnuacl6n se anotan los registros de promedios anuales de -

diversos fndlces de precios, a partir.de los cuales se pueden e~ 

tablecer comparaciones Inmediatas y que tienen relaci6ncon los -

que aquf se ha venido tratando. 

INDICES DIVERSOS 

1980 = 100 

INDICE DE PRECIOS 
ARO 

AL 
CONSUMIDOR 

1.980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1981 128.0 127.2 124.7 123.2 128.8 
1982 203.3 195.0 215.0 194.1 198.2 
1983 410.5 384.6 525.3 415.5 4o4,5 
1984 679.2 640.1 920.3 735.2 648.4 
1985 1071.5 989.9 1389.2 1138.7 997.9 

FUENTE: Banco de H~xlco, Indicadores Econ6micos. 
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Otro de los aspectos que se deben tener encuenta en la 

explicación de la Inflación ocurrida en los Gltlmos años

es el relativo a la Inercia misma del proceso provocada -

por los rezagos en los ajustes de los precios que se efe_s: 

tGan a través del tiempo y por las expectativas sobre la

Inflación futura, Así por ejemplo, un incremento ocurrido 

en el período presente en el precio de bienes como la ga

solina, gas licuado o energía eléctrica, Impacta el precio 

de casi todos los bienes también en el período presente, 

pero eventualmente puede continuar ese impacto en los pe

rfodos futuros al modo de un proceso cuya Influencia se

d lstrlbuye en las etapas ulteriores (modelo de rezagos 

dlstrlbufdos). El conjunto de comportamientos como el que 

aquf se describe es al que se denomina inercia inflacio -

narla. En un sentido similar influyen las expectativas 

que los agentes económicos se forman en el período prese.n 

te acerca de la Inflación futura. En este contexto, una -

Inflación creciente alienta en la misma dirección las ex

pectativas. Ade~s. las propias expectativas son muy sen

sibles al crecimiento en lo's precios de determinadas mer

cancfas como, por ejemplo, la gasolina, la fuerza de tra

bajo con precio de salarlo mfnlmo, y los artículos b&sl -

cos. Esta Gltlma circunstancia pudiera ocurrir posibleme.n 

te por la especulación que se desata con motivo del incr~ 

mento en el precio de este tipo de bienes. 
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Finalmente, se pueden señalar otros factores que al parecer

no han tenido una influencia central en la aceleración de la 

Inflación mexicana de los últimos años, pero que han partlcJ. 

pado en forma colateral, tal es el caso las devaluaciones S.!! 

frldas en el período de referencia por la moneda nacional, -

ya que ha sido necesario cubrir ~s unidades monetarias na -

clonales por la misma cantidad de productos de Importación;

º del déficit público que eventualmente se ha cubierto par -

clalmente con recursos Inflacionarios o que ha empujado al -

Incremento de los precios que produce el Sector Públlco;o -

bien,el descenso sufrido tanto por los precios como por los

voliímenes de exportación de petróleo crudo que ha Influido -

de algún modo en incrementos de los precios dnternos de los• 

derivados petrolTferos a fin de absorber Internamente la pé.r, 

dida de los ingresos externos por este concepto. 
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GAAFICA 9 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Variaciones respecto al mismo mes de( afto anterior 

1981 1983 1984 1985 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Econ6nicos. 
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1986 



GRAFlr.A 10 

IND.ICE NACIONAL DE PRECIOS DE LOS BIENES CONTROLADOS 

Y NO CONTROLADOS 

Variaciones respecto al mismo mes del año anterior 

_% 
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ti H J J 

1985 

EFHAHJ 

1986 
BIENES CONTROLADOS 
BIENES NO CONTROLADOS 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Econ6mlcos. 
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GRAFICA 11 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS DE LOS BIENES PRODUCIDOS POR 

EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

Variaciones respecto al mismo mes del año anterior 

% 

\ .,.'\ ' 
" ... , ~' \ l '···"' \ , \ I 

40t-!l-T-;t--t;-;t-~,,_--;t-;--r.-r.-r-r-t--1;\,-1;-;t-t>--.,...,lr-11r-jr-i.-I 
1984 
B 1 ENES PRODUC 1 DOS POR 
EMPRESAS PRIVADAS 

--- B 1 ENES PRODUC 1 DOS 
POR EMPRESAS PUBLICAS 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 
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10. RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio de la inflaclcSn se justifica por sí mismo en el -

tiempo presente. Este fen&neno ha afectado en las últimas df 

cadas tanto a las economías industrlallzadas como a las sub

desarrolladas. A estas últimas de manera m$s aguda y persis

tente. Nuestra economía no ha sido la excepcicSn respecto a -

esta problem&tlca. Hoy m&s que nunca se requiere de un acert~ 

do dlagncSstlco acerca de cu~les han sido las causas generad,2 

ras del proceso y de los elementos que lnfll!)""n en la persl.J!. 

tencla del mismo a fin de que se puedan definir las medldas

correctlvas que hagan posible ejercer un control total sobre 

esta situaclcSn de desequilibrio. 

Al principio de nuestro trabajo presentamos breves llneamlen 

tos sobre la teoría general de la lnflaci6n; haciendo breves 

Indicaciones sobre el concepto mismo de la inflacicSn y sobre 

los modelos m&s representativos que se han expuesto a través 

de la 1 lteratura econ&nlca para expl !car un proceso lnflaci.2 

narlo; asimismo, se presenta una somera descripclcSn de los -

aspectos m$s Importantes de la economía nacional e interna -

clona! durante los años setenta, Con lo anterior, pretendl -

mos establecer un panorama de referencia en el que pudl,se -

mos ubicar de algún modo tanto el contenido te6r!Co de los -

diversos modelos econom&trlcos explicativos de la inflaclcSn

mexicana, cuyo an<fllsis -tanto de contenido como metodolcSg.1. 
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co- presentamos en la tercera parte, como el relativo al 

modelo econométrico que propusimos como explicaclcSn alterna

ti'va de la inflaci6n mexicana, y que presentamos en la cuar

·ti"parte de. este mismo trabajo. Conforme a los resultados o!! 
-· ,., ,-

. tenidos del anifl lsls empírico sobre ta determlnacícSn del nl-

.vél. general de prec los, nos i ne l l namos a favor de Ja h i p6te

's t s sostenida según la cual la lnflaci6n sufrida por la eco

.riomía mexicana durante los años setenta estuvo determinada -

en. forma Importante por la demanda en el mercado de bienes -

y servicios. 

Cabe hacer notar en este punto que la hip6tesls relativa a 

que la lnflacicSn de los años· setenta estuvo determinada en -

forma significativa por jalones de la demanda en el mercado -

de bienes es sostenida -conforme a los resultados de los es-

tudlos empíricos que se presentan en la tercera parte- por -

Fernando Clavija y por Alain lze. Asimismo, otros connotados-

estudiosos yanalistas de la inflacl6n mexicana sostienen la-

misma hipcStesls, tales son los casos de Guillermo Ortiz y Le2 

poldo Sol is .. .!./. 

Así pues.el resultado al que hemos llegado en la contrastac16n 

áe nuestra hipcStesls respecto a la determlnaclcSn de la Infla-

.. .!_/ Ver Ortlz, Guillermo y Leopoldo Solls (32) • 
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ci6n ocurrida en los ailos setenta es congruente con Ja que sos -

tienen los Investigadores a que se ha hecho referencia en líneas 

anteriores. 

En relaci6n a las modalidades que ha adoptado la inflacl6n dura.!! 

te los años ochenta ~particularmente en el período 1982-1986~

otras variables, diferentes de jalones de demanda, tendrían rel,!!_ 

vancla en la expllcaci6n del proceso Inflacionario. En este con

texto se podrra hablar del proceso de reducci6n de subsidios con 

el consecuente ajuste en Jos precios de los bienes producidos 

por el sector público y, en general, de los que están bajo con -

trol oficial; del déficit público que ha tenido que cubrirse en

parte con recursos inflacionarios; del deterioro que han sufrido 

los precios y volúmenes del petr6leo crudo en el mercado lntern-ª. 

clonal, sltuacl6n que el Gobierno ha enfrentado Incrementado los 

precios Internos de los derivados del petr6Jeo y de todos los 

bienes y servicios producidos por este organismo; del peso que -

significa cumplir las obligaciones financieras de Ja deuda tanto 

en lo que se refiere a Ja amortlzacl6n como a los Intereses de -

Ja misma, situaci6n que coloca al Gobierno en actitud de buscar

un Incremento constante en sus Ingresos; y de Ja Inercia del pr.!? 

plo proceso Inflacionario alentada por situaciones de especula -

ci6n y por efectos retardados de los ajustes en los precios de -

los diversos bienes. Bajo Ja perspectiva que aquí se describe, -

Ja lnflaci6n que viene ocurriendo a partir de 1982 adquiere ma -



132. 

tices muy diferentes a la de los años setenta por lo que, en 

tal virtud, la 16gica Indica, para el presente, medidas correctl 

vas en diferente sentido que las que se antojaba aplicar para 

abatir la de aquel perfodo. 
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11. A N E X o 
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c u A D R o 

INDICE NAC 1 ONAL GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

HEX 1 CO 

1975 = 100 

TRIMESTRES 
A R os 

11 111 IV 

1970 55,9 56.2 57.1 57,7 

1971 58.9 59.5 60.2 60.7 

1972 64.0 

1973 

1974 

1975 .· 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 240.9 254.5 271.3 284.9. 

FUENTE: Elaborado con base en lnformacl6n reportada en Indicadores 
Econ6mlcos del Banco de México, Varios Años. 



C U A D R O 2 

INDICE NACIONAL GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

SERIE AJUSTADA ESTACIONALMENTE 

1975 100 

TRIMESTRES 
A R o s 

11 111 

1970 55.6 56.1 57.2 

1971 .59~4 60.3 

1972 63.3 

1973 
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IV 

58.0 

61.0 

64.1 

76.2 

93.4 

..t28.2 

159.8 

186.4 

211.6 222.1 

1980 239~5 254.2 271.8 286.3 

FUENTE: Elaboracl6n propia aplicando el método de los promedios 
m6vlles, con base en el cuadro 1. 
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CUADRO 3 

INDICADOR DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

1975 = lDO 

TRIMESTRES 
A ll OS 

11 111 IV 

1970 67.7 75.S 71.8 72.5 

1971 74.1 73.9 73.9 75,0 

1972 77.B 83.2 81.9 83, 1 

84.7 86.9 89.1 92.2 

9s;o 

94~6 

1976 103,7 

1977 100;1 

1978 108.7 

1979 123.6 

1980 134.6 

FUENTE: Elaborado con base en lnformaci6n reportada en 'los lndicad,g 
res Econ6mlcos del Banco de México. Varios Años. 
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CUADRO 4 

INDICADOR DEL VOLUMEN DE LA PRDDUCCION INDUSTRIAL 

SERIE AJUSTADA ESTACIONALMENTE 

1975 = 100 

TRIMESTRES 
A R O S 

11 111 

1970 67.1 76.9 71.B 71.B 

1971 73.4 75.2 73.9 74.3 

1972 _81.9 82.3 

197~_ 91.3 

1974 95.5 

100.1 

98.0 

108.8 107.1 

120.4 117.4 

1979 130.8 131.7 

1980 142;0 141.B 141.6 

FUENTE: Elaboración propia aplicando el método de los promedios -
móviles, con base en el cuadro· 3. 
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CUADRO 5 

INDICADOR DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL POTENCIAL 

TRIMESTRES 
A Ro s 

11 111 IV 

1970 76.o 76.9 78.B so.o 

1971 81.5 83.0 84.2 85.5 

1972 87.0 88.2 89.B 91.0 

1973 92.5 94.0 95.0 96.6 

1974 98.0 

1975 103.B 

1976 110;5 

1977 118.0 

1978 125.4 

1979 13.2.B 

1980 140;0 

FUENTE: Cifras estimadas con base en el cuadro 4. 
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e u A o R o 6 

1NO1 CADDR DE LA DEl'AHDA AGREGADA 

TRIHESTRES 

:1 
A R o s 

11 111 IV 

1970 88.3 100,0 91.1 89.8 

1971 90.1 90.6 87.8 86.9 

1972 88.6 96.o 91.2 90.4. 

94.5 

93.4 

91.8 

84.5 

86.7 

89.8 

95.4 

97.1 

FUENTE: Cifras es.timadas a partí r de los cuadros 4 y 5; 
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c u A D R o 7 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUM 1 DOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

AJUSTADO POR EL TI PO DE CAMB 10 PESO/DOLAR 

1975 = 100 

TRIMESTRES 
A Ro S 

11 111 IV 

1970 70.7 71.8 72.6 73.6 

1971 74.1 74.9 75.7 76.1 

1972 76.7 77.4 78.o 78.7 

1973 79.8 81.6 

1974 87.7 90.2 

1975 97k. 98.9 

1976 165.5 

1977 199.S 203;9 

1978 212.5 218.2 

1979 23'11.2 242.2 

1980 272.9 282.7 287.9 295.6 

FUENTE: Elaboración propia con base en información de los lndlcad,2 
res Económicos del Banco de México y de Internacional Mane 
tary Fun<I, lnternatlonal Financia! Statlstlcs. Supplement 
on price statistics. Supplement Serles N°2. 1981. 
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